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MESA 1 

2 Arquitectura Popular como. Identidad Cultural Freddy Sandoval Bolivia Martes 14 15:00 3.1 
, 

~ 

8 lipologias Regionales César Carli Argentina Martes 14 15:30 3.1 

J 10 Espacios Intermedios Respuesta Arquitectónica 
al Medio Ambiente Glenda Kapstein Chile Martes 14 16:00 3.3 

/ 13 Los Arangues: una experiencia colectiva· 
de Docencia, lnvestigacion y Extensión en 

1 

Tecnologla Popular Beatriz Hidalgo Venezuela Jueves16 10:30 3.3 

14 Tecnología Apropiada para los 
. Asentamientos Humanos José Luis Gándara Guatemala Jueves16 11 :OO 3.3 

19 Vivienda Vernácula Región Maya Quiché H. Rolando Bonilla PivaraJ Guatemala Jueves16 11:30 3.3 

21 Hotel -Villa Maya• Daniel Borja Rosales Guatemala Jueves16 15:00 3.3 

22 La Visión del Diseño Ambiental 
en las Escuelas de Arquitectura Jorge Luis Hemández El Salvador Jueves16 15:30 3.3 

24 Pesarrollo de un Area en Deterioro Thelma Monzón de Soto 
!Caso: Asentamiento la Esperanza, Mexquital Manuel A. Galvez Baisa Guatemala Jueves 16 16:00 ,• 3.1 

MESA2 

1 El medio ambiente y los Centros Urbanos Gustavo Mayén Guatemala Martes 14 15:00 3.2 

7 El Problema de la Vivienda en Antigua Guatemala 'Mario Caballos Guatemala Martes 14 15:30 3.4 

' 
9 Desarrollo y Renovación Urbana José Martínez Puertas República Martes 14 16:00 3.2 

Dominicana 
11 Las cuida.des del Salitre: El Cantón Central 

de Antofagasta (Chile) Eugenio Garcés Chile Jueves16 10:30 3.2 

17 La Epoca Republicana en la José Delmonte República J.ueves 16 11 :00 3.4 
~rquitectura, Santo Domingo 1844-1930 Ricardo Rodríguez Dominicana 

Martln Mercedes 
18 El desarrollo de los Centros Urbanos 

regulación y aecimiento, su identidad Francisco Chavarria Guatemala Jueves 16 11:30 3.2 

Plan de Desarrollo Urbano Valparaiso Alejandro Navarrete P. Chile Jueves 16 15:00 3.2 

28 Arquitectura Vernácula de Canguejos Santurse 1850 -1950 Edwin Aquiles Puerto Ri -co Jueves 16 15:30 3.2 .. 

Jueves16 16:00 
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MESA3 

)3 Problemática habitacional Latinoamericana Luis Gastáo de Castro Brasil Martes 14 15:00 4.7 

26 Reflexiones en tomo a una metología de diseño y la Roberto Pérez Guatemala Martes 14 15:30 4A 
Arquitectura 

., 
Martes 14 16:00 

6 Tesis de grado en Arquitectura y Urbanismo 
El caso de la FAU-UNC Córdoba Osvaldo Ramacciotti Argentina Jueves16 10:30 4.1 

Jueves16 11 :00 

Jueves16 11 :30 
1 

4.4 15 La Enseñanza de la Arquitectura en Guatemala Jorge Escobar Guatemala Jueves16 15:00 

Jueves16 15:30 

Jueves16 16:00 

/)4 

MESA4 . 
La Cooperación Universitaria para el proceso de la 
Arquitectura, El Urbanismo y su Enseñanza en 

América Latina Luis Jugo Burguera Venezuela Martes 14 15:00 4.3 

Martes 14 15:30 

Martes 14 16:00 1 . 
1 

12 Estado, Poder Local y Universidad ante dos casos ' 
de Movilización Urbana y Barrial. Barrios "La Teja" 
y "La Unión" de la Ciudad de Montevideo Carlos Acufla Uruguay Jueves16 10:30 4.3 

Jueves16 11 :00 

Jueves16 11 :30 .,- r-, 

El Ejercicio Profesional Supervisado 
'··~ 

25 Cuerpo Docente 
Unidad 3.3. E.P.S. Guatemala Jueves16 15:00 4.3 

' Jueves16 15:30 

Jueves16 16:00 

'· 
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MESA 5 
5 La Cultura y el Espacio Latinoamericano en el taller 

de Diseño Harold Martlnez Colombia Martes 14 15:00 4.2 

Martes 14 15:30 

Martes 14 16:00 

120 La Facultad de Arquitectura y Artes 
de la Universidad Mayor de San Andrés 
La Paz Luis Pérez Bolivia Jueves16 10:30 4.2 

Jueves16 11 :00 

Jueves16 11 :30 
1 

23 Los Talleres de Diseño, técnicas, metodologías Julio Corea 
y aplicaciones técnico - prácticas Manuel Pinelo Guatemala Jueves16 15:00 4.2 - 

27 Los Talleres de Diseño, técnicas, metodologías Hugo Meza Guatemala Jueves16 15:30 4.2 
y aplicaciones técnico - prácticas 

Jueves16 16:00 
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Tal como lo consigna en su uniforme sobre Desarrollo de Banco Mundial, es a 
partir de la segunda mitad de éste siglo que ha ocurrido éste acelerado 
disparamiento de la demografía. En el ler. año de nuestra era el mundo solo 
tenía 300 millones de habitantes y esa población tardó 1,500 años en duplicarse. 

El crecimiento incontrolable de la población no es un fenómeno nuevo, basta 
recordar la teoría maltushiana de· la población, pero es mucho más grave en 
America Latina. Actualmente nuestra región es la que reporta más alto grado de 
crecimiento. 

Casi toda Latinoamérica está lacerada por el mismo flagelo, porque casi 
toda ella sufre la misma enfermedad; la extrema desigualdad de la distribución 
de la propiedad y la riqueza. 

Favelas en Brasil, Tugurios en Colombia, Ranchos en Venezuela, Barriadas en 
Perú, Villas Miserias en Buenos Aires, Colonias Proletariadas y Chozas en 
México, Barriadas Brujas en Panamá, Barrios Marginados y Arrabales en Republica 
Dominicana: muchos nombres para una misma cruel realidad. No hay otra forma de 
calificar a la coexistencia aparentemente natural y. pacífica de sus mundos 
dicotómicos dentro de las mismas coordenadas. Uno es el de las mesas 
suculentamente servidas no menos de tres veces al día; el de las casas que 
parecen hoteles por su tamaño y lujos ó de los que pueden hacer uso de hoteles 
que parecen palacios; de los que siempre tienen agua, luz, teléfono, aire 
acondicionado, empleo, tiempo libre, y recursos para su placer, jardines con 
fuentes, estatuas y piscinas. El otro mundo es el de aquellos cuyas casa caben 
dos veces en uno cualquiera de los dormitorios de los primeros, el de las casas 
endebles, insalubres y estrechas, de barrios con calles que realmente son 
cloacas, ó al borde de despeñaderos que hieren la qmciencia de uno 'o son 
irresponsablemente ignorados por otros; por aquellos que no quieren reconocer la 
miseria como un fenómeno humano con causas que pueden ser evitadas o resueltas. 

DF.8ARROLLO Y REX>VACIClil URBANA 

Por: Arq. José Martínez Puertas 



cesultante del mayor desarrollo económico y social de esas naciones. Más aún si 
nos ceferimos a los paises llamados desarrollados o superdesarrolados (aunque el 
término no sea lo mejor). 

tomarnos de la mayocía de los científicos sociales - que se han 
tema que sus causas giran alrededor del grado de educación, 

Sin embargo, 
ocupado del 

Algunas tesis, para demostrar ésta realidad, plantean la correspondencia 
entce demografía y clima, porque algunas comparaciones intra-regionales muestran 
que el mayor crecimiento poblacional de America Latina, incluso, se concentraen 
los paises tropicales. En efecto, la tasa de crecimiento de los paises del 
Car ibe y de Centroamerica es mucho mayor que la de las naciones del cono Sur. 

Las desigualdades en riqueza, educación y calidad de vida entre los paises 
desarrollados y las naciones del tercer mundo se volverán abismales para el año 

' 2050, pues mientras la población de las naciones industrializadas solo aumentará 
unos 200 millones' elevándose de l, 200 a l, 400 millones' la población de los 
paises en desarrollo saltará de 3,600 a 9,400 millones de habitante. Si ahora 
resul ta dificil suministrar transporte, alimento, abrigo, educación, salud y 
tcabajo a la población actual del tercer mundo, hay que suponer las- tremendas 
dificultades que implicarán éstas necesidades para las sociedades del futuro. 

Si difícil resulta regular el crecimiento demográfico, galopante en éstos 
momentos, lo será aún más el futuro, cuando, según la misma institución indica 
en el mismo informe, la población aumentará para el año 2050 de 4,800 a 11,800 
millones de habitantes. 

A partir de la primera mitad de éste siglo, el mayor crecimiento de la 
población se ha concentrado en los paises en desarrollo, hecho que ha agravado 
sus problemas económicos y sociales. 

E~ tamaño de la población de duplicó se nuevo en solo 150 años y en el año 
1900 alcnazó la suma de 1,700 millones de habitanes; su última dupicidad ocurrió 
en tan solo 36 años, pues_ desde 1956 al presente aumentó de 2,500 a casi 5,000 
millones de habitantes. 



La historia avanza, pero no se inventa. El pasado hwnano se reedita aunque 
a niveles más altos. También, detrás del desplazamiento de grandes mása humanas 
están entrelazadas la realidad rural y el tipo particular de desarrollo en los 
urbano. Ahora, connotaciones -que aunque basadas al fín y al cabo en la 
necesidad del desarrollo tecnológico- su complejidad implica desplazamientos 
hwnanos por avance tecnológico asimétrico. En algunas zonas se introduce fuerte 
avance tecnológico desplazando lo humano; en otras se mantiene la tecnología a 
niveles coloniales, por tanto la tierra no es capaz de soportar el contingente 
hwnano que la caracteriza; y ésta tiende a desplazarse. En otras la 
concentración de la propiedad rural pulveriza parte de ésta en mi r i ada de 
minifundios improductivos eclosionando su población hacia las urbes o al 
extranjero. Además del efecto destructivo sobre el ecosistema. 

Si en el pasado del actual desarrollo Europeo encontramos fuertes 
desplazamientos poblacionales de lo rural a lo urbano, pacíficos unos. los más 
mediante la violencia social, no es extraño que en sus causas más profundas se 

' encuentre la necesidad de la introducción en la sociedad rural atrasada del 
avance tecnológico, ó la alteración del equilibrio social para lograr cambios 
mentales propicios a ta 1 avance tecnológico, sustituyendo el ente atrasado por 
representantes de clases más avanzadas históricamente. 

El fenómeno es una hidra de múltiples cabezas, en donde se destacan la 
clásica realidad de la tendencia de la propiedad en el seno de lo rural y las · 
formas que adopta la industrialización como un proceso de sustitución de 
importaciones con fuertes raices exógenas dad la necesidad de traer del exterior 
la base tecnica del proceso. 

Este crec ímí.ento explosivo de la ciudad Latinoamericana se revela más 
crudamente en las capitales ·de nuestros paises, las cuales concentran los más 
altos indices de industrialización y, por consiguiente, la capacidad de ofrecer 
empleos a los desarraigados del campo; además de la tendencia circular a crear 
mayores fuentes de empleo en la ciudad capital para absorber el incremento, lo 
que a su vez incentiva el desplazamiento hacia la urbe. 

1 • 

t 
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Esta super:concentración de la población ha dado lugar a problemas muy 
graves, como son la creciente delincuencia que impera en las calles de las 
grandes ciudades; no puede negarse que detras de éstos efectos se encuentran el 
desenpleo y las condiciones de vida desesperante de la población marginada. 

Trátase de ciudades circuida de barrios misérrimos y desprovistos de 
servicios fundamentales, tales como agua potable, alcantarillado, pavimentación, 
iluminación eléctrica. Este espantoso crecimiento de algunas ciudades 
latinoamericas está lejos de constituir una metropolización es, más bien, una " 
marginalización gigantesca". 

continuamente pero siempre como ciudad; o sea, en una progresiva urbanización 
dentro de las condiciones y conceptos concernientes a la vivienda y sus 
complementos infraestructurales de servicios· públicos. En cambio, la ciudad 
hinchada creció en población, pero no en infraestructura ni tampoco en términos 
de calida de vida. 

la ciudad hinchada, 
Esta última creció 

surgimiento de 
hipertrofiadp. 

presenciado el 
de la ciudad 

Arnerica Latina ha 
fenómeno distinto al 

Pero, aparte de la arcaicas técnicas de explotación y las formas de 
tendencia· de la propiedad, el éxodo rural se explica también por el desnivel 
entre campo y ciudad en cuanto a servicios de enrgía electrica, agua potable, 
planteles educa ti vos, atención médica y medios de transporte que haga mas 
llevadera la existencia de los habitantes del medio rural, en tanto avanzan y 
extienden las tecnicas de comunicación, que permite el conocimiento de las 
formas de vida más avanzadas que su realidad cotidiana. 

La penetración del capital transnacional al campo latinoamericano no 
siempre ha representado un adelanto desde el punto de vista social, porque ésta 
penetración capitalista se da principalmente bajo la forma de plantaciones 
precisamente para aprobechar el bajo costo de mano de obra. En consecuencia, la 
ausencia de tecnología adecuada, generadora de empleos bien remunerados en el 
campo, termina por forzar la búsqueda de mejores oportunidades en las ciudades. 



Lo grave es que éste proceso de concentración no es una respuesta al 
desarrollo industrial de las ciudades. Por el contrario, una gran.parte de las 
masas que viven hacinadas -o mejor dicho sobreviven en nuestros barrios, 
atraidos a emigrar- de la zona rural por la creencia de que su nivel de vida se 
elevaría significativamente-, no encuentra colocación en el mercado de trabajo. 

En nuestro pa i s , el sesgo urbano es dramático, en menos de doce años el 
porcentaje de población urbana pasó de 39.7% a 52%. 

distribución de la infraestructura de servicios básicos; el incremento continuo 
de nuevas áreas de viviendas sin criterios definidos y con escasas posibilidades 
de guíarlas en su desarrollo; la anarquía en la distribución de usos básicos 
del suelo urbano (residencial, comercial, industrial, etc.,) la proliferación 
acelerada e incontrolada de asentamientos de bajos ingresos; el uso inadecuado 
de las vías pública; la aglomeraciones producidas por la comercialización y 
distribución de productos agropecuarios de todo el pais y la gran especulación 
de los terrenos urbanos. 

el deterioro del medio ambiente p<:;>r contaminación; la mala 
l 

servicios básicos; 

El desarrollo urbano en las ciudades de nuestro pais y principalmente en 
Santo Domingo, se caracteriza por la gran concentración de la población en áreas 
de topografía accidentada en las cuales se dificulta la prestación de los 

Esta violencia, producto de' la marginación de una parte importante de la 
ciudad, ya se está manifestando en el plano social, donde la violencia personal 
es una de las consecuencias directas del proceso de marginalización, ya que 
coloca masas desprovistas de recursos frente a grupos más favorecidos. Este 
fenómeno no puede ser tratado so.l.errent.e desde el punto de vista policial, 
porque sus causas son más profundas y requiere un enfoque de política económica 
y social destinado a reducir la marginalidad urbana. 

La situación de desempleo y desatención social en que vegetan los pobres de 
la ciudad y los efectos que producen en su ánírro la prédica constante de las 
organizaciones políticas, trasladará la lucha armada del campo hacia las 
ciudades para· transforma.rlas en un infierno de violencia. 



Hay que aclarar que, en realidad, no todos los barrios con hacinamiento 
pueden considerarse barrios marginados. Es el caso de aquellos con una densidad 
cercana a la "Dencidad Umbral". Las condiciones de vida de éstos son un poco 
superiores a las de aquellos muy densamente poblados, en los que predominan las 
viviendas unifamiliares. 

Si consideramos como "Dencidad Umbral" la de 14,000 habitantes/km2, pueden 
clasificarse como barrios con hacinamiento 31 de los 93 existentes. L a 
población de dichos barrios es de 850,000 personas, que representan el 64.65% 
del total de la poblacion de la ciudad de Santo Domingo. Esta gran masa ocupa 
solo el 18. 62% del área total, mientras el restante 35. 35% de la población 
disfruta del 81.38% de esa área. 

Como se muestra en el cuadro 1, el Indice de Gini fue de 0.4734, el cual 
puede considerarse bastante alto si tomarnos en cuenta que el indice varía entre 
O y 1, siendo éste último valor el que representa la máxima concentración.La 
desigual distribución de la población capitalina se refleja gráficamente en la 
curva de Lorenz y en la clasificación de los barrios según densidad poblacional. 

Para medir el grado de concentración de la población en esos barrios hemos 
calculado el Indice de Gini, adoptando la escalade densidad que se consideró más 
apropiada (Ver Cuadro 1). 

La zona urbana del Distrito Nacional ha sido dividida por la Oficina 
Nacional de Estadística en 97 sectores. Para nuestro fín, solo hemos considerado 
las partes habitadas, dejando de lado las zonas de recreo, tales como el Centro 
Olímpico, el jardín Botánico, el Jardín Zoológico y el Parque de Los Indios. En 
los restantes 93 sectores están muy desigualmente distribuidos 1,400, 000 
habitantes, ocupando un espacio de 158 Kilómetros cuadrados (Ver Gráfica 1). 

Vamos a enfocar solo un aspecto de la problemática de los barrios 
marginados, el hacinamiento, medido a través de la densida poblacional. 

El caso más patético en nuestro paises el de la ciudad de Santo Domingo, 
capital de la República, cuya población contituida en 1981 el 23.3% de la 
población de todo el pais. 
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Fuente: Soletfn Geoestadfstido del Distrito Nacional. Vol. l. Censo Nacional. 1981. 
Oficina Nacional de Estadfstica. 

10,000 10,000 
o.4734 4 1 7 3 4. 4 5 :~ .. - 7,759.980 - 3,025.530 - ¿(x.) 

1 

Districuci6n 
Super- Pobla- Super- Porcencual 

Densidad N(jm.de Pobla- f.J e i e ci6n f i c ie Acumulaqa 
(hab/km2) barr los ci6n (Km2) X. Y. X. Y. (X.-l)(Y.) (X.)tY . 

1 1 1 1 1 1 1 , •• 

TOTAL 93 1'313, 172 158.44 100.00 100.00 ·'' 7,759,980 3,025,s·: 
Densidad muy alta 30,000 y más 9 281,573 6.66 21 .442 4.20 21.442 4.202 312.238 221. 6: 

Densidad a 1 ta 20,000-29,999 12 411,072 16.42 31. 304 10.36 52.746 , 14. Só2 982,j4¿ 34 .• 4'. 

Densidad media· 14,000-19,999 10 156,37b 6.44 1l.908 4.06 64.654 18.624 6 ,.465' 400 1,862,4l 

Densidad baja o -13,999 62 464,151 128.93 35.346 81. 38 100.000 100,000 

CALCULO DEL INDICE~~ CONCENTRACION DE GINI PARA LA POBLh-lON URBANA DEL DISTRITO NACIONAL 
CLASIFICA~A SEGUN DENSIDAD DE LOS BARRIOS 

1981 



Barrios con Pobla- A rea Densidad Viviendas Vivienda/ 
hacinamiento ci6n Km2 Hab/Km2 ocueadas Km2 
Capotillo 44,441 0,80 55 '723 8,931 11,206 
¿4 de Abril 25,489 0.48 53, 102 4,940 10,292 
La Zurza 30,515 0.61 · 50, 189 6,019 9,899 ~·-·.;: ·; _"?" ~ 

Harfa Aux i 1 i adó1a 45,325 0.92 49,320 9,354 1o,178 . 
Sim6n Bo 1 Ivar 29,015 º· 72 40 '411 5,504 7,666 
Gua ley 18,240 o.49 37,608 3, 715 7,660 
Espaillat 18,802 o. 53 35,543 3,639 6,879 
Villa Francisca 34,799 1.03 33,950 8,463 8,257 
Domingo Savia 34,977 l. 10 31 ,913 7,681 7,008 
Mejoramiento Social 37,582 l. 35 27,839 8,297 6, 146 
Los Mi!las Norte 52,669 1.93 27,361 12' 134 6,251 
Cristo Rey 62,417 2.33 26,823 12,613 5,420 
San Carios 12' 157 0.46 26,602 ~ 2,835 6,204 
Juan Pablo Duarte 23,508 0.89 26,563 4,507 5,093 
Vi 1 la Juana 42 ,073 1 .63 25,812 10,482 6,431 
Vil la Consuelo 32,226 1 .25 25,760 7,631 6, 100 
Altagracia - Herrera 16,464 o.64 25,605 3,377 5,252 
Vil la Duarte 35,418 1 .43 24,751 7,407 5,176 
Los Minas Sur 54,949 2.51 21,909 10,759 4,290 
La Agustina 14,854 º· 71 20,980 2,856 5,446 
Luper6n 26,755 1.30 20,581 5,273 4,056 
Herrera 22,799 1 • 14 19,947 4,562 3,991 

' V i 1 1 as Ag r feo 1 as 19,008 1.08 17,616 3,998 3,075 
Ha ta Hambre 5,962 0.34 17,382 1 ,418 4,134 
Enrlqul l lo 12,596 0.74 17,068 2,529 3,427 
Ntra. Sra. de la Paz 6,097 0.36 16,750 1, 106 3. 160 
Las Américas 8,050 o.49 16,530 1 ,612 3,310 
Ciudad Nueva 4,475 0.29 15,325 1 ,072 3,671 
Independencia 19,544 1.29 15' 162 3,908 3,032 
30 de Mayo 4,991 0.33 14,943 941 2,817 
San Juan Sosco 51294 0.37 14.425 1 ¡253 31414 
Sub-Totales 849,021 29.51 28, 773 168,756 5,719 

Barrios sin 
hacinamiento 464,161 128.93 3,600 102,175 792 

~_'!o .. ~ !Lo .... 1 ,,. •. ' 1 ~ 1 't 1 7? ti;R: h4 8.288 27Q_q11 1. 672 

POBLACION, AREA, DENSIDAD, VIVIENDAS OCUPAD~S Y 
VIVIENDAS/KM2 DE BARRIO~ DE ZONA URBANA DEL D.N. 

l,;u;_itJ ru ;,._;. 



el os. 

~n 1ns1 v~riqs or~anizaciones ie uno ~e los harria~ de Santo 
Jo~in~c (=l Domin~o S3vio) realiz~rcn la encomi~ble l··bor de in- 
v e s t. i g-i r- L'i s con.iiciones 'ie v í.d a en ·~ue se desenvuelve iicht1 co- 
mun i d-it . ~~tes1¡_l t a I n t e r-e s a n t e c o n oc e r- :llfSu!1os I e los resu}t::i.rlos 
a r r o ~ ~,' os Do r ~ s a i n v -, ::- ' i<s ne i 6 n en r ::i. z ó n ·-1 e (l u e l a :-. i t u i e i ó n -1 e 1 
r'?fe!'iao '.);rrio es f111y c:j;~,il'lr '.l I.s -:e los 1er:1:1s n-'rTios •:·1·0::-=:inA- 

rrotestq es sin 1u~gs el bají~imo nivel ie vid~ imper~nte de esos 
1~grrios, vamos a ilustr~r esa situación con el ejemplo concreto. 

e orig l orne r"dos. El p r inc ipal factor e ausal d e esa e xpLoc ión +e 

E,c:y ,ue .t e s t ac ar- que nueve b a r r i.o s de la c ap í. t a L d orrí.n í.c ana 
concentr~n ~hs de un cuarto de mill6n de personas en tan s6lo 

? 6.7 ko'---. -=ntre éstos barrios hay tres cuya densidad es surerior 
e. l~s 5n,ooo personas/km2: Capotillo, 24 de Abril y La ~urza (ver 

• c uad r o 2). No es c a s u a L que el estallido social ,le Ab r í.], de 1984 
haya po r-t í.d o , pr-ec i s ame n t e , del barrio Capotillo, cuya d e ns í.d ad 
(55,723 hab/km2) es la mayor de todos los barrios de la ca~it~l, 
y se r.a y a e xp and i.do cual fuego en p r ad e r a seca en t o d o s los d er.á s 

El contraste también se da en el número de viviend~s por 
km2, el cual es rnss de siete veces superior (5,719 viviendas ror 
km2) en los barrios con hgcinamiento que en los barrios sin éste 
( 792) vi v i.e nda s p o r km2. En t e r-n í.nc abso 1 uto s, el nún e r o de vi- 
viendqs en los priTieros (~acinados) es de 168,756, representando 
un 62.23%, mientras en los segundos (no h~cinados) es de 
102,175 vivienda (37.77%). 

La densidad promedio de los barrios con hacinamiento es de 
28,773 hab/km2, cifra que es ocho veces superior a la de los ba- 
rrios sin hacinamiento, cuya densidad promedio arenas ::.lcanza a 
3,600 hab/km2. (Ver cuadro 2). 



~ .:i ., f , . 1 , f ,. 1 . C'.'.·t::i.s '.0:2 ,,., :~c'C.;Juc1...-.o un enomeno Goc13 aun no es ~u.J.1:::.r o, consis- 

ten te -::0. una mJ.eV'.1. mo.I a I Ldad de as en tamien tos h u.n .mo s .i nd í.g en t e s , 
E7t2. nu ev a f'orma se c·cr·:=:.ctcriza por ser COr!cO "Isl::.s" ch~ bri._nrios 
nar-g í.n rLos , ~:. r ~ i fe reric í.n de los t r-ad i,c Lo n a L es "c in t.ur-o ne a 'le mi- 

..o = o Lo 1:} r;1'11'0r1::t ~e Jo:- ;:-ohl·"~'lor·"~ ·1e Jos i'J'l'·:!:·ios li:::t.'.t•los 
:::~1 r:'.t:·,·ro) v i ve n f;~l c cn.Lí.c i c n e s d e p Lo r-ab Le s • .Sn 1:1s Íilti~jlJ_s dé- 

I'undauerrt e Lme n t e a las pésimas c on-t Lc i orie s .-:;.•::b:Le::-it::;les 

(in~:lecu'11o ~~istema de e Lí.m i.n ac Ló n de e xc r-e t c s y 1-~'1'-'UJ'A., 

.::··:1-:i. G3.~id.::;.d e insuficiencia de o.gua pc t abl e , e t c , ) y 
n 13 all~ent~ción ieficiente. Ior lo t!nto, tod~s es3s 

l-~:1f2!·::ieJ.:: 'i e s lUe d í.ez man la fObl<::tCiÓn '1e los r;:•i:r2.0S 20Il 
!~ -c i Lne n t.e ov í t ab l s s , solo 1J-~"'t.srÍ3. 1_u13 ju~.t::: ::·c;::i,:::i.:;na- 
ci6n de r8cursos. 

) 

1 E.~bido , caus~s exo3en2s es .,1 to :.:;rado de e nf e r-m ed ad e s por 

~ 
~l 84:'~ de La s personas declararon -1ue Las e nf o rnie d ad e s 

m~s r~ecuen~es son las respiratorias, las g&~tric~s, de 
~-[! piel, d.e la vista y anem í as , El hec 'ro de que i'uy;::-, un 

r: o. 

'.~l 5·4~~j de La s f am i Li aa tienen un .i nv r-e s o me .i suu L que va- 
ria en 200 fesos (35 d6lares) y 240 pesos (40 d613res). 

4. -~l 53% de La s p e r s ona s e s t án 1.esemrleadas y el )7~ sub- 

J. ·:::1 3~,,~ de La s cosas solo cuentan con Le t r-í.n as co uún , el 
·.1.1-:j tiene un sanitario común y el 5% c s r ec en de ·;n'cos. 

2. ~l t~ma~o promedio de las viviendas es de tres h~bita- 
ciones y .el de las familias es de cinco personas. 

1. · ·::;1. 83:~ de las familias declaró que no era dueño del te- 
rreno en ~ue vivía. Esta situaci6n de no·proriedad de 
la tierra es uno de los ~rincipales problemas bo.rriales 
y desincentiva el mejoramiento de la vivienda. 



Nos r~rece evidente que ante la situnci6n descrita ur~e la 
e j e c r.c i.ó n .i e med í.d a s radicales de desincentivo a la m í-jr ac Lón 
r ur a L =p r i nc Lr-a Lmen t.e me d í un t e una real y efectiva r ef'o rraa :ic;ra- 
ria-, rrogr~mas Je ex~ensi6n y mejoramiento en la calid~i de los 
~;ervicios públicos, una 1lescenLralL;aci6n d e las inversio~1.:.:;s pú- 
blicas y p r í.v ad as , un plan -Le creación ma s i.v o de empLe o s just-3.- 
;:;-,ente r-emune r ado s -::l una e st r-a t e g i.a urbanística respetuosa (le 
nuestro ued í,o e c o Ló.j í.c o o 

~~e pueIe af I rrn ar- que la existencia ne éstos m Lc r ob a rr-Lo s , 
· -) seria mucho menor que la ;ue aparece en el cuadro 1. 
' - 

Estos barrios se formaron con las familias .t e los obr-e r cs 
qu e ~r:>..b'ljan en la construcción de estos ensanches y termino.da ~ 
l~ construcción es muy probable que fuesen las mismas familias 
que formRran el siguiente. ~s lógico suponer que en la Rctua- 
lidud en éstos barrio no vivan los creadores de los mi~mos y en 
su lu3nr las destartaladas viviendas estén ocupadas por personas 
del oismo ori~en de los barrios msrgin~dos perif~ricos. 

se r-í.a". •JUe acordonan la ciudad de Santo Domingo. Casi todos 
... .. - . . 

los b~rrios de.baja densid~d est~n salpicados de esos focos 
.de concentri~ión poblacional, los cuales reunen un descomunal 
volumen de pers?nas en reducidísirnos espacios carentes de casi 
todas las condiciones mínimas para la supervivencia humana. 
Estas "manchas en los ensanches" son una vergUenza para los 
p_rivilegiados que quisieran borrarlas del mapa sin propiciar, 
apoyar y realizar los cambios estructurales que son la condi- 
cion sine qua non para su eliminación. Algunos ejemplos de 
éstos son: La yuca, enclavada en el ensanche Naco,. El Semille- 
ro, en el ensanche Bella Vista; Los Praditos en el ensanche 
Los }r;_'..·"los; La Cucaracha en el ensanche Villa Francisca; el 
Manc:,i.ü to, en el ensanche LiirJ.dor Sur y la Yagui ta en los Ja:cdi- 
nes del ~Jorte. 

) 

). 



::.;::._'-~~;::os que r-::ra .ctcab·,r con la ma rg í na Lí.d ad a corto p Laz o 
se 2'.'•c::~ui<.:re controlar la población, realizar La s r-eI'o r.na s ·.ue el 
c am=o Lrrt i.no ax.e r-Lc ano e sp e r-a y n ec e s í t a , pr-o.cov e r el d e s r.r-r-o L'Lo 
3.groir>_:u:::~~ri3.l, m á s en los c Lud ad e s Ln t e rm ed í.a s c:ue en las metró- 
polis, ·ue ~irven de est~ción 1e tr~nsferencia a los ~i=r~ntes 
de 1 e 2.ff, 1 o • 

Co~o ~e puede notar no se enfrenta el problema del orisen 
de la for~2ción le tales barrios niel medio rara ~ue esto no se 
p r od uz c a , 

:sntre las formas alternativas viables que se propusieron 
se encuentran el mejoramiento de la infraestructura f í.s i.c a ; cons- 
trucci6n y extensión de l~s faciliiB.des comun3les; la concesión 
.:le crédito p?..ra el mejoramiento de la vivienda; la gener~ción de 
em_rleos; el desarrollo de programas de salud y nutrición; estimu- 
La r La p r.r t Lc í.pac í.ón de la c omun í.d ad :;;::ra pr-o.tov e r ayuc a mutua 
y L:, ::mtosastión". 

Señaló que los barrios se caracterizan por la falt2 o esca- 
sez de s e rv i c í.o s d.e infraestructura y facilidades c oinunc.Le s por 
el e s t arl o de deterioro de la vivienda, 1:1 alta densidad de pobla- 
ción y el desempleo. 

:1ecientc:iente el Presidente del Centro Dominicano de Orga- 
nizg_ción le Interés Social (CEDOIS) infoI'lilÓ q_ue "la vivienda es 
la res~uesta a l~s necesidades biológicas, sociales y econó~icas 
de Lo s :~~eres humanos. 

"Sn pocas palabras, urge una política de distribución espa- 
cial, inte3rada_a un plan nacional de población y desarrollo, 
cuyo objetivo pri"oritario sea que todos los habitantes de nues- 
tros países tengan cubiertas di~namente sus necesidades de vi- 
vienda, educación, empleo, alimentación, vestido, salud y recrea- 
ción. 

• 



3sta~os -~estinados a §sta t8rea, porque hacer lo contrario 
convcrtiria a los dirigentes de las riuciones de ~''Y en homicidas 
ie s u s fUE:blos y, como la aniq_uilación nuclear no d e j a r á s ob r ev í.>- 
vientes 2obr·e la tierra, no podemos convertirnos en suici~as, ha- 

) c i.e nd o .:2srlo;:rr,,rse sobre nosotros mismos el edificio r:nr2..villoso 
de 13 civilización humana~ 

F~ra terminar la marginalidad, es necesario que se restablez- 
ca la justicia en el intercambio comercial internacional y los paí- 
ses de America Latina reciban precios m&s ju~tos por sus materias 
pri2as; es necesario que los países poderosos le pongan fin a la 
carrera ar~antista que consume centenares de miles de millones de 
dólares y QUe una porción de esos recursos, que a~ora se dispendian 
en fGbricar artefactos p3ra eliminar la civilización hum.:::.na, se de- 

' diquen a h~cer oás ~egura y llevadera la existencia de los pobres 
de la tierr3.. 

Los ~obiernos de las naciones industriales deben a;yudar a 
resolver éste problema, QUe no es solamente nuestro, sino también 
de las naciones ricas, porque las grandes capitales de las poten- 
cias industriales son la última estación en la ruta completa de 
la emigración inteDI:Lacional. 

Sólo una movilización nacional y la utilización de los rro- 
pios recursos de la comunidad, incluyendo el trabajo comunitario, 
pueden resolver esta marginalidad. 
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Esperando la buena acogida de esta Ponencia, se desp~ 
de Ud. cordialmente. 

Y también quiero manifestar a Ud. la intención de 
acompañar la citada muestra con trabajos de tres alumnos: José Guerra, 
René Mancilla, y Vicente Azocar, los cuales participarían en la exposi- 
ción con proyectos realizados en esta Facultad. 

Mi situación actual es de académico, jornada completa 
del Departamento de Arquitectura de la Universidad del Norte y la recien- 
te publicación del libro adjunto, que se inscribe perfectamente en el te- 
ma general de IDENTIDAD CULTURAL ( ARQUITECTONICA) de AMERICA LATINA, 
IDENTIDAD REGIONAL y por tratarse de un trabajo de investigación, de la 
ENSEÑANZA de la ARQUITECTURA, es que envío a Ud. un resumen, además de ha 
cerle saber que cuento con un extraordinario material gráfico (diapositi~ 
vas). 

Por medio de la presente, quiero manifestar mi inte- 
rés por participar en las XII Conferencia Latinoamericano de Escuelas y 
Facultades de Aquitectura con sede en la Universidad de San Carlos de 
Guatemala. 

De mi consideración: 

-~;yj{j_'"-4-~~~i-:.:: ·-r!,_~.;;(.:.-:i..r ·~~~=·~~;~~.~-- . - ... 
.RTE.: GLENDA KAPSTEIN LOMBOY 

UNIVERSIDAD DEL NORTE 
AVDA. ANGAMOS 0610 
ANTOFAGASTA-CHILE 
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UNION DE UNIVERSIDADES DE AMERICA LATINA 
APARTADO POSTAL Nº70232 
CIUDAD UNIVERSITARIA, 04510 MEXICO/D.F. 
MEXICO 

ANTOFAGASTA, Diciembre 26 de 1988 
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UNIVERSIDAD DEL NORTE 
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I U E llT 1 U/\IJ u e la /\ uou l r ECTIJ 11/\ 1.1\T 11111/\l·IE 11 l C/\Jl/\, 

los E:I: y 1116s i~lobal1nente t:11 lo que 1;i1~111fic.:i el CAlfJ\CTEU y };1 

un r·n l ío rz n d o • rlales y técnicas nuevnn 

una repJt.tcJ6n u imitaci6u u Ln u e n t í d o rclej~ando 11 fnr·111a!;1 m n Le 

náculo o e r c n I c o incorpora por !;J 111)~;1110 el c n r-á c tr e r", pr-o•Juc:'~ 

La c r-e en c 1 a de u u e 1 o ver- t1b11Jzar. í u e n t t d c d y m o d e rn Ld a d , 

olvidar una tecnologfn de Esculo. HeJl1011al, p a r-n d c e d e nllf c·o1111>a- 

l~EOIOS, profur1dizando en la r11:·1li1Jnll donde r10~ toen ;ictlt~r, t~in 

riables más influyentes e11 los resultados de los ESP/\CIOS IHTEH 

lt e s u m Le n d o hay por u u u pnrtc un e c n u í iaf c u t o Lle t o s va 

y a trnv4s de e í Lx e s t n b l e c e r- unn r e La c Ló n con ,.¡ en t o r-n o • 

creta la BSpirncJ6n b3sjcn del hotnbre de perm:lnPcer ~n un luR~r 

Hos centramos en la vJ vienda 1 que en d e f' í nJ tJ va con- 

término /\R()UITECTUíl/\. 

tect6nlco y atrever~e a ~xnlor~r en lR co11cer>tunll~:lCl~n ~"1 

DIOS, eA entrar al deh~te de 1~ consistPn~tn rl~l l1~cho ~rqul- 

blente e lndlcar como lo propio de e l La s los ESP/\CIOS IllTERllF.- 

Explornr lan rc~puestas arquitect6nic~R nl medio am- 

del Lu g a r , p n r t e rlcl pnl ""J~?. 

h #1 e en q IJ e un it d '! t '! r in 1 n n rJ n n r- q u 1 t t1 et u r R FJ E'! e o n R t 1 t 11 y r 

forma de vJda de sus hahJt~ntes? ¿Cu~les son lo~ elemento~ que 

90n a q u e Ll o n e n p n c í o n v t t.u l o n de lR e r qu f Ee c t u r- o rl o I IJorte Chi- 

Las pregunt~s Jlr~vJas se encaminan a dev~lar ¿cu;les 

ces extranjerJ z a n t e s . 

un n n r qui t P. e tu r n d '? m rt y n r e o n n ne u e ne i n , m n y o r 11 n t v,. r !1 n 1 t r1 ~111 'l 11 ,. 

JdentJdad con el paisaje •.• , p n r n posteriormente c o l o b o r-n r con 

leR, porn trntnr de develnr lns rnlccA de ou c:ir6ct~r, de su 

11Uf'!!1tr~ o o s e r v n c í ó n Re d í r J g e en p r r m c r » 111~t.nncfn 11 

cln en ~l. 

cual es el rol rle l~ ArqultncturR para posibilitar la µerm~n~~ 

ll!'\nin n rf"!fl ... x Lo n n r- nuhr1• lr1 r:o11dir.l4$n •1r vtd:1 h111ri111111 nt1í •• .;/ 

de At~camR y su ~pnrJe11cJ~ de piedras, ~ren~ y ticrr~ y~rm~, 

Im:~r.Jnnr el e x t e nn o t o r r Lt o r-f o d e s n u rl o rl<•l ü e s í e r-t o 

111.'.;UMI ti, 
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y a través de ella establecer una relaci6n con el entorno. 

creta la aspiraci6n basica del hombre de permanecer en un lugar 

Nos centramos en la vivienda, que en definitiva con- 

término ARQUITECTURA. 

tect6nico y atreverse a exp16rár en la conceptualización del 

DIOS, es entrar al debate de la consistencia del hecho arqui- 

biente e indicar como lo propio de ellas los ESPACIOS INTERME- 

Explorar las respuestas arquitectónicas al medio am- 

del lugar, parte del paisaje?. 

hacen que una determinada arquitectura se constituye· en parte 

forma de vida de sus habitantes? ¿Cuáles son los elementos que 

leno? ¿Cuales son aquellos lugares que dan cuenta del clima y 

son aquellos espacios vitales de la arquitectura del Norte Chi- 

Las preguntas previas se encaminan a develar ¿cuáles 

ces extranjerizantes. 

aquellas que provienen de patrones centrales las más de las ve- 

una arquitectura de mayor consecuencia, mayor universalidad que 

identidad con el paisaje ... , para posteriormente colaborar con 

les, para tratar de develar las raíces de su carácter, de su 

los lugares habitados¡ a los espacios arquitectónicos regiona- 

Nuestra observaci6n se dirige en primera instancia a 

cia en él. 

cual es el rol de la Arquitectura para posibilitar la permanen 

llama a reflexionar sobre la condici~n de vida humana allí .•• y 

de Atacama y su apariencia de piedras, arena y tierra yerma, 

Imaginar el extenso territorio desnudo del Desierto 

RESUMEN: 

AUTOR: ARQUITECTO, ACADEMICO 
U. DEL NORTE 
GLENDA KAPSTEIN 

ESPACIOS INTERMEDIOS RESPUESTA ARQUITECTONICA AL MEDIO AMBIENTE 
II REGION - CHILE 
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en cuya primera parte encontramos lo hasta aquí planteado. 

presentado es, un trabajo de investigación 

los ingleses. 

El libro 

Igual situación aparece en el litoral con colonias. do a las 

previa al asentamiento atacamefio yposteriormente al hispánico 

indicaría que las respuestas arquitectónicas estarían vincula- 

das al medio geográfico, recursos, clima y modos de vida inde- 

pendientemente de las conexiones de un esquema general aplica- 

Una observación cos: Franja Litoral, Pampa, y Precordillera. 

En el Desierto de Atacama existen tres pisos geográf~ 

básica. 

Revi~ando ejemplos de arquitectura Primitiva aparecen 

con claridad que el rigor o impacto climático define en alto 

grado el CARACTER de las VIVIENDAS, y aparece la idea de la 

vivienda como modificador y generador de formas, permitiendo un 

control ambiental desde una tecnología simple. 

Desde tiempos remotos el CARACTER del ambiente ha si- 

do considerado como el ESPITITU del LUGAR - GENIUS LOCI - que 

es significativo de cada cultura y mientras el ESPACIO existen 

cial denota una imagen del ambiente, la arquitectura contiene 

las formas que determinan esta imagen. 

En el ESPACIO EXISTENCIAL estan los deseos y suefios 

del hombre que trata de satisfacerlos a través de transformacio 

nes del ambiente, materialización que conlleva adaptación y de- 

seo de cambio. 

El hombre conquista su equilibrio existencial si lo- 

gra dar a SU LUGAR, UN CARACTER concreto y SIGNIFICATIVO. 

El carácter de un lugar es la dimensión existencial 

2. 



donde podemos apreciar la variedad inmensa de MICRO-CLIMAS que 

Región y HISTORICOS, G~DGRAFICOS y CLIMATICOS propios de la 

En el capítulo cuarto, encontramos los antecedentes 

que se presentan en paralelo, para con ello polarizar las varia 

bles y constantes culturales que intervienen en el encargo arqui 

tectónico. 

a las conclusiones La tercera parte está dedicada 

garla realiza desde los corredores perimetrales a un "jardín" 

inmediato, creando su propio mi.croclima circundante. 

y corredores. 

Este artefacto, implantado, potencia la fachada fren- 

te al mar, cuando es una unidad aislada y la apropiación del lu 

3 aguanes 

····111 

Carmar, que desde la síntesis de un programa para habitar el De 

sierto, se sitúa estratégicamente al modo de un observatorio as 

tronómico y cuya perfección en el ensamblaje y acabado de la pi~ 

dra liparita, hace pensar que ••• ha plasmado un tiempo, sin tiem 

po que transcurra en el silencio del SALAR. 

Como contrapunto en la Franja Litoral, está la arqui- 

tectura de influencia inglesa que desde su sistema constructivo 

- Balloon - Frame - propone un ESPACIO INTERMEDIO, central, si- 

métrico e interior, de luz y ventilación controladas, y que sa- 

le a buscar el exterior a través de distintas articulaciones: 

vivienda del poblado de Caso paradigmático es la 

dad sino por la calidad y si bien aparecen como casos paradig- 

máticos, es porque lo son en si mismos, sin pretender que se 

transformen en modelos. 

La segunda parte contiene la presentación y análisis 

ejemplos elegidos, que no se deben juzgar por la canti de los 

3. 



El debate está abierto en torno al tema específico de 

los E:I: y más globalmente en lo que significa el CARACTER y la 

IDENTIDAD de la ARQUITECTURA LATINOAMERICANA. 

un rol forzado. riales y técnicas nuevas 

náculo o arcaico incorpora por si mismo el carácter, produce 

una repitición o imitación sin sentido relegando a formas, mate 

La creencia de que lo ver- tibilizar, identidad y modernidad. 

Resumiendo hay por una parte un seguimiento de las va 

riables más influyentes en los resultados de los ESPACIOS INTER 

MEDIOS, profundizando en la realidad donde nos toca actuar, sin 

olvidar un~ tecnología de Escala Regional, para desde allí compa- 

tienen las distintas unidades de relive: DESIERTO INTERIOR, 

DESIERTO MARGINAL DE ALTURA, CLIMA DE ESTEPA FRIA, DESIERTO COS 

TERO; CLIMA DEL SALAR (con los más altos índices de radiación y 

evaporación, conviviendo con los OASIS de la vertiente oriental 

de la Cordillera de los Andes). 

4. 



. Pone.ricia Por Beátr iz Hidelco 
Proresor a de la FacUltad í:!e Arquitectura, Unlver-sidad de Los Andes. 

· · ME-r1da, Venezuela. D1c1emt1re de 1986 - 

Otras elternatlvas. teniendo como base el acero y hierro Lit> Ouevena. o concretos ligeros podrán 
surqir en e! taller docente de composicton en la recu lt3d: pero todas el las tennran que enmarcarse 
en un concepto de tecno lor;¡ía apropiado a nuestra :.osíed:".;d .. · 

Prete.n;:íerno::. r_.f.;.Jlizar un oeserro: lo piloto en arncttecture de tierra que a nivel regional sirva 
para ir cimentando ba·~e:. , y obteniendo conoctrníentos a ser aplicados en futuros oiseños. que 
nos 1di::nt1fique.n con nuestra explicación histórica: una arquitectura. unida no solo a valores v 

.. tradiciones. sino ·3 verij:jljeras necesidades. una arquitectura que no se everouence de nuestro 
rnesnzej e 

En esta ponencia exulícerernos nuestros objetivos y nivele:; hipotéticos, la manera como estamos 
plantP-5ndci el r eettrmar la eonrnctón de sitio nistór ícn del caser ín desde una visión notttíce de la 
61'QU i lectura v tl 1 reforzar el trabcJ o que hesta ahon1 han venido rea 1 izando los pob lft'j()res. 81 
cual rnerece nuestro apoyo y respete 

Esa parte importante se centra en el área de extensión del proyecto y se refiere a un taller de 
desarrollo experimental en barro. el cual s-e ubrceré en una aldea o ceser io rural, que ha 
crecido junto al respeto v cariño de los hallazgos ernueolóqicos. manteniendo costumbres. 
treoicíones e mteorénoose armoniosamente al paisaje, conservenoo además, el eco-sísteme. 

Es oor ello que hemos esroJide corno tema central de esta ponencia.u na parte importante de una 
· mvesttoecíon que coorníro en el Centro De 1 nvestíoecíones de nuestra Facultad. la cual a grandes 
rasgos sera explicada en la mtrooucctón. üicne investíoecion se titula: "La Vivienda En La 
.<\rquiteetura Venezolana Desde .S1Js Orígenes En Función De Planteamientos De ·Tecnolo1Jí:3 
Alternaúva· 

Hí.'ltrlar rjel futuro de le arquitectura lettnoemer ícene implica el conocimiento de la rmsme en el 
fir·oce~.O mstor iro Uf. nuestr es :.OCl80oQe~;. imnhce una detenida Y consciente rerlexion de lo llUf. 
3Ctudimente representa nuestra arquttecture, de lo que su conternoo formal exprese v s: es ese el 
mooeio que c~tiemo:. o no :.equir transitarioo en el futuro Un altn en el carnmo. una critica 
i::urr::.~r-u:.::t1va serte sB hece nei.::es31·1a en este momento en que nos damos cuenta de que esternos 
rierciienóo nuestre identidad. 
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mvesnoecíon teor ice, ;.e pretenoe integrar la oocencie y la extensión en el proceso ae 
enseñenze-eprendtzeje en ercuttectura Podríamos oectr que a su vez nos sirve como 

mvesuoecion sonre la praxis educativa .. De esta manera el conocrmíento teórico estar a 
runoernenteoo no solo en Ja ind;jgai.::ión y procesamiento bibli01Jráfico, sino también en el taller 
1jocent.e ce cornnosícíón v sernmer ios auxiliares org.:inizéJdos en el seno de la prograrriación de la 

. . 

Facu1t.ad. íouelmente deber e ocurrir con el trabeio del taller expernnental planteado tuere del 
recinto umverstter io. [;,:: este manera el conocimiento se nos preSt:'r1la corno el orooocto rJe 1)na 

La segunda linee ha sido llamada eje de integración. Es un Intento de consolidar en la práctica lo 
que 8S tunoamento a1slaóJ en los prrctpros de la universiijad democrática. A través .oe la 

Ei proyecto contempla dos. linees fundamentales de trabajo a dos niveles capaces de 
ri::trcv.Jlimentar-se. siendo uno apóyo ool otro. La primera es su base teórica: una 111•»;r.=.ic1ón de los 

proceses tecnóloqrcos oe orrouceton de la vivienoe eri la eruottecture venezolana, lo que imp 1 ir.a 

un enalists crítico 1)3 Ja misma como expresión en nuestra arquitectura, Ja relación entre forma 
v sistema constructivo. las exioenctas socieles-nolihras-econormces aue influyen en esa 

expresión, la incorporación o rechazo del eco-sistema y de. la tradición. En resumen, como SB 

corresponden forma. tecnología v sociedad. 

Creemos necesario para le comprensión del terna treteoo en este ponencia, te exo ncectón terno 08 

lo;. objetivos de la investigación a nivel global, corno del hipotético, ya que· se trata 
11.m(J.Jrnentalrriente de un encuentro de nrotesores v estudientes umversner ios lattnoemer icenos 
que t1ab len sobre erouitecture, y que en ese sentido deben intercambiar experiencias para 

enr inuecer conocimientos v docencia. 

1. Introducción. 
A maner·a de preámbulo queremos decir qué lo que plantearnos no trata de imponer cr íter ios ó 
linees: ceseamcs mscuur sobre 1actibi l1dades y busquedas que liguen la cocencra que hecemos a.lci 
praxis de tos tuturos profesionales y su inserción en la arquitectura que est~ por venir. 

SubtemJ 3.3: Tecnoloqias anrooisdas y conservación de recursos naturales.· 
Por 5..oatnz HÍdali,;o: Frofesora de la Facultad de Arcuitectura de la Universidad de Los Ancles. 

ríerroa. Venezuela. Diciembre 1988. 

Pc.mencia a ia XIII CLE.FA. Conferencia Launoemertcana de Escuelas y Facultades de Arcuuectura 

Tema 111: Hada una Arquitectura Latinoamericana. 

LOS ARANGUES: UNA EXPERIENCIA COLECTIVA DE DOCENCIA. 

INVESTIGACION Y EXTENSIÓN EN TECNOLOGIA POPULAR. 
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El estudio de la vivtende contemporánea nos perrnttiré conocer cómo se expresan de manera 

formal los cemmos ocurridos en las relaciones socíeles-poltttces-económtces-cultureles de 
. nuestra soc:ie.d.'Jd; ubicando a su vez los elementos de la vieja vivienda que aun permanezcan en 

· esta v su proceso de trenstcrmecton Este nuevo r11brido e la vivienda contemporenee i se ulnca en 

el marco de l.'l era petrolera, las migraciones rurales, la explosión dernográfi1:J.i, las nueves 

r·eloi::10r1E:~;; dé d':'pt>nooricia con les gr-andt!s mel(cipolis ( especialmente Los Estados Unidos DE: 

Noneamér ice), y su nueva torrne de. maniie~;tarSi? 

. . . . 

viviendas y el por qué; esi mismo qué ceteeteristrces se conservan en el proceso de colomzecíón 
'/ mesnzeie y cuales son luego incorporacas a la vivienoe contemporénee. 

Consideramos que la vivience contemporánea. empieza a definirse en la oue hemos üemeoo del 

"Mestizaje" como objeto de consumo y símbolo de estatus en la formación de ésta, al cambiar les 

relaciones sociales que regían la sociedad de nuestros aborigenes. Para su estudio se hace 
necesar to.duerencrer la vivtenoa del mantuano de la del indio y de la del esclavo negro, buscando 

qué elementos de la dif erencíectón clasista se expresan en la diferenciación tipológica de las 

El nível hipotetir.o de les dos primeras etapas del trabajo proponen conocer. qlJé invariantes de 

le arquitectura del meonerreneo fueron mtroeucioes por los espenoles durante la epoca de la 

conoutste './ eotontzectón. cuáles fueron eporteces por los esclevos negros y en qué tipo de 

v1v1snd:3: dSi rmsmo hasta donde 81 exterminio de indios y su condición postermr influyó de 

manera exctevente en le formación de la tipología mestiza para una oeterrnmeoe clase. st los 

razgos 1je ta vivíence ebor icen fueron mejor custodiados en el cobijo de los humildes y de cué 
rorrne enerece el mesnzeje en esta vivienda. Paralelamente zonas remotas, inaccesibles a la 

conouíste y cotonízecion mesíve, nen logrado preservar núcleos de vivienda aborigen 

((iuayana,P.mazonas y Goajíra).lgualmente existe actualmente un tipo de vivienda mestiza con 

fuertes elementos md1genas, que convive con la nueva vivienoa conternporenea, que tanto en su 

manera d~ inser tar se a la comunidad romo en sus razgo:. ttpolóotcos de edlfic.nción ha logrado 

mcorpor ar v preservar mucho de Ja tecnoloqia aboriQen. Creernos que 'los Arenoues .. es un ceso 

renresentenvo 

Lo aquí t'.~'.pn:·2c-j() nos ayudar6 a entender m~jor nuestro pasado, lo que actualmente somos, para 
0002r r;rove::1ar r1ac:1a el f uluro cualquier tipo de modelo o solucion. 

. < ~;·~~~t~~~ 
.1 Los Arenuues ... 2 



DtbiL~J a tc11jas estas consideraciones es por lo que nos nemes plantean deS6rrnllar en el nivel di:: 

extensíón umver-siter io. un taller exner nnentet en un iugar oonoe estos coreemos fueran 

rectíbles de ser investiiJado;; y apliceoos en forma piloto. Fué esi que seleccionamos el ceserío 
denormneco "Los Arengues". 

mane)OfJo. 

Párt1e.ndo oe lo enter tormente expuesto merejamos un concepto de TECNOLOGIA oonoe el sistema 

constructivo no puede aislarse de condiciones socio-económicas, del eco-sistema, la tradición, la 

historia, Ja cultura particular oe nuestros paises; ·Ja arquitectura que no responde a estos 
principios, a nuestra manera de ver, es una arquitectura ecléctica, de trensícíon. es la 

arquitectura que actualmente nos representa en nuestra aún difícil condición de vasallos. pero no 
debera ser- la arquitectura de nuestro tuturuta erqunectura de nuestro futuro, st va a responder 
a un rnorJelo de desarr·ollo más cercano a las interrogantes planteadas por nuestras auténticas 

n8C&3id&je::;,mcor-por-ando la reüexíon d81 conocurnentc d& lo arriba rnencronedo.tente de lo oue 
nasie enore nemes creeoo como ae su msercion en e·1 proceso de oesarrollo de nuestro rnesuzeje, 
tendrá nectc--ariarnente que alejerse de "t1odas e lsrnos", los cuales cambian acorde con procesos 
de dessrrollo atencs a nuestra toiosmcracra Lo que no mega la apuceción de nuevos 

conocimientos y técnicas foráneas a los cuales seamos capaces de acceder. entender y 

manejar. v de igual rnener e necer los nuestros. incorporándolos al concepto de. tecnologia aquí 

E3te conoctrrnento nos permitirá ir utncénoonos rnstér ícemente para la escooencíe de cualquier 
alternativa tecnotonce.oue no solo "racionalice v abarate el costo" de la vivien1il( lo que nlentee 
lr.i solución de un problema socto-ecoromíco ligádo a pohuces del Estado), sino que como 
condición sinequanon nos proporcione de instrumentos conceptuales ce rnseño que nos permitan 
la real izecion formal de una arquitectura basada en nuestras autenticas necesidades ven el cernpo 
de nuestra cultura, tradición e historia. 

Los Arenques ... 3 
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especificiltides inherentes a cad;~ país. 

(**)El terrmno nestizaje.es ut11iza1jo no solo en el sentido de nuestros razcos y oiel.smo de una 

forma de ser y ar tuar. el cu11I es nosible asirnilar al sentido de Barroco utilizado por Alejo 

Carpentier en nuestra literatura.Mestizaje producto de la integración del indio.el africano y 

el esoariol. en costumbres.tradicrón.formas de oruamzación.etc.etc.iabarcando de igual rna- 

nera el pa1sa.1e maturaleza y construccronr.Orqamzancose ast una forma tatmoarnerrcana de 

ver, tif. ser. que no df.be olvidar se en rualouier nlanteamiento r• modelo de desarrollo, con las 

Suramericanos. 
(~)Estado desde donde parte la Cordillera Andina, eje vertebral que nos une físicamente a lo:. 

' 
remarca coda ve: con mayor ehinco las diferencias sociales de nuestra población, corresponde aJ 

DESARROLLO Y NECESIDP.DES DE SOBREVIVENCIA de mercados de otras sociedades en menoscabo 

de nuestro bienestar v de nuestra 1dent1dad. 

En f.:.te sf.nt1c1D la paleibro PROGR[~i(J . sm conocer ni oorntner la tecnotcota. sm nooer entenoer 

par:.1 qué nos sirve y por qué la epucemos, es una pelabre hueca con sabor a pclitiqver ie. E·:;i:: 

PR(µ3RE50. es un desarrollo de exaltecton de bienes de consumo. de pr oouctos cesecnebles.oue 

[le·:.de 1:3 carretera, "Los Aranoues "se nos oculta como tantos otros que perecleran temer al paso 

1Je la aplanadora de nuestro nuevo-r ico neis petrolero, en función de un extreño y areno 

desarrollo llamado PROGRESO. Desarrollo mal concebido, al que se le difículta discernir e 

íncoroorer nuestras raíces latinoamericanas. tratando de aniquilar a manera de respuesta 

formal. un problema de fondo: el papel que Juega en el desarrollo en las relaciones del 

ccr.ítali:~mo internacional, nuestro mestizaje.(**) 

i.os fl.rangue:. es un ceser ío unícem enr ox ímenemente a 125 Km de Barquisimeto (capital del 

E:.tadi::i Lara)( *) v a unos 500 km. de la capital del pais. Sus habitantes apenas alcanzan el 

millar. Posee un clima seco y se asienta sobre tierra árida y plana, de veeeteción 

fundernen talmente cerót i le. 

2.1 Antecedentes 

2. Los Arangues: Albergue Arcilloso para la Magia y el Mito. 
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5.e.r numano - 

1 ) Camina sobr e vest imos de nuestros antepasados mdígt:nas. H<istc1 

anore se non neseumer to los siquiemes nallezoos arquP,Q°h:ig1co':.- 

4c1 terreces.presumiblemente utiuzedas para hebítecíon y eort- 
culture.un cementer io.utensi nos cornésticcs.necezos de uquras, 
Quijar-ros de vasijas. 

2) Es un desarrollo esnonténeo no definido por la cuadricula colo- 

nial, son las cercas de cardon, tuna y cuu las que armoniosamente 

limitan el intercambio entre el petío-iertñn y la calle. 
3 )Existe una tierra arcillosa de gran e;a lidad para la construccton. lo 

que pueoe apreciarse en las casas teor rceoes con narro ven ·1a ct:- 
rámica producida por el taller destinado a tal fin. 

4)Los habitantes conocen v manetan muy bien el ciclo de la tierra co- 

mo sistema constructivo (existen vívíenoasoonoe pereoes.techo v 

Pi50 están hechos de barro) dentro de una tecnología capaz de íncor - 
porar las concrciones del luaar donde se ubican. 

5)Caserío situado muy cerca de alfarerías manejadas con sistema or- 
ganizativo familiar'. como es e 1 caso de "Alemán" cuya in•Justria 

proviene de la epoca colonial, y a 25 km. de Carora. importante 
ciud-Jlj de Lera. que aún conserva la arquitectura dei cesco colonial. 

6)~·or último v lo que es muv trnoortente. estos nobteoor es ooseen 
una aran capacidad oroemzetíve: existen 17 ornenízecíones socio- ..., .., . . ..,. 

cultura les .económ iras .oe producción .etc.) .una e levada consciencia 

de su valor tustor ico-cultur-at y del papel que pueden cesernpener 

en un futuro oeserrollo donde la tecnotrqie.el arte.les meníreste- 

cienes humanas en general .esten verdaderamente al servicio del 

Los Arangues tue escog1do par-a oeserroller el eree de extension de la rnvest1gac1or1 porque: 

2.2 la Selección Del Lugar. 
Los Ar encues ... ó 
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Sus hebítentes han hecho suyos ese paisaje er ízeoo de espinas, la arcilla ronza, la amerülenta.le 
escasez d& eoue, prouucto de un servrcío público mal concebido, treice .desde: hace poco tiempo dt: 
ia cercana momeñe lguahneme non necno suvo e·1 inclemerne sol OB nuestro trotnco: estén 

or·gullo303 de sus cases.uníceoes dentro de la arquitectura llamadas por unns.despectívemerne 
"ver nécu la" .oenerrnnede eor otros corno arqui1.eclUr-a popular . 

El ceser:o no oosee pretensiones de ~-er ~tra cosa que la que e3: un reíucro oe vieres tradicrones. 
· de~.Oi:' el cento del 1 arnunangue, ha~la la_ cese de techo de torta de arcilla y paja. Un joven ref ug10 

ous eore sus nuertes al cetrino color del indio. a la magia v el mito caribeño. 

~ ' - . 
. ·l:~-: ... ~~~::~·-:-._. ' 
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Igualmente esperamos loorer . besenoonos en el nivel de consciencie y crcemzacton de los 
nabttentes. mejorar el esteoo y calidad física del caserío en general y de las vívteodes en 

oarttcu lar. Colaborar en la or·ganización 1.:le la estructure dBl conocimiento de su fauna v flora con 

fine..:. oe mteorer otras tormos oe nrroocnvmeo a lo cotidiano de sus vivencias, corno son la 

utilización de oetermíneco tipo de maderas como elementos constructivos en eduicecíones y 

muebles, incorporar 61 paisaJ ismo árboles frutales y ornamentales que se don en el lugar, 
profundizar en el uso de las hierbas en la medicina natural, organización de huertos colectivos, 

etc. 

Es tarnbien nuestro orJje1.ivo intercambiar experiencias con la teoría y la docencia formal que 

irnperurnos dentro de la umver stden, tratando de elevar de alguna manera el mvel de consciencia 
de nuestros · estudiantes y encontrar paralelamente elementos conceptuales que junto a 

irrstrumentos torrneles les pertruten une mevor segur·iddd en el planteamiento y elaboroc16r1 del 

rnseño Para a:"3i contribuir de a·1gun.3 manera en te torrneción de un protesíonal. que oirua sus 

pcisitiles soluciones arquitectónicas tornando en cuenta nuestro pasado, nuestra berroce manera . . 
de ser, la calidad formal del diseno. en función de una búsqueda más auténtica en nuestra tutur e 
expresíón erouuectónira. 

Pr etenoemos no solo crear conjuntamente wn Jos habitantes del luoer un taller de oeserr ollo 

exner trnenteí en barro y sus posibles maneras de combinarse a otros elementos para mejorar y 

abaratar- el costo de la vrvtenda v edificaciones comunales, sino que igualmente esperamos ir 

paralelamente desarrollando la indagación sobre Jos orígenes de nuestra vivienda a partir de las 

exceveciones. el relato dB 11.h ancianos y la búsqueda bibliográfica, profundizando en su 

exnresion ectual. cimentando les bases para la transformación en una elrerer ie reg10nal y mas 
tarde en un taller escuela de erouttectura popular; caminando sobre un proceso que nos ayude a 

oesmtttrtcer los ·1sr-·1os· impuestos por otras sociedades a nuestra arquitectura. 

3. 1 Objetivos 

3. La Exper tencta. 

Los Arengues ... 9 
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Iembien nos hemos plante;jl}J consolidar equipos que incorporen a estucíentes y 
orotesores .. vinculados al área de vívtende.oentro de esta exoer iencte.esté programado hacerlo a 
tr eves de sennnerios y del taller de composrcron. 

Mo tratamos de cernbtar le fí.:.onomía del poblado.ni la costumbre de sus habitantes. Aunque lo 

pretendiéramos, el nivel de arraigo y conciencia de sus habitantes no lo permitiria; al contrarío 
queremos r eenr mer . tanto el contemoo conceptual de su trama física y de sus viviendas como la:; 

expresiones formales oe los mismos. 

En Los Arenoues actualmente trabajarnos en el diseno del Centro Comunal que consta de un museo 
.:wqueológirn. que a su vez sirve para exposición y venta de la cerermce elaborada por lo~·. 
~1at1itante.::, biblioteca incorporada al museo, talleres de artesanía en cerámica. cuero. costura. 
un local para la cooperativa y un especie de usos muluples para recreecion v cultura.Iarntnen 
estemos rJi:::ef1(ln1J.1 el taller de 1je2..Jrrol10 experimental, incluyendo el diseño de m.'Jr¡uinarias para 
tr·ct:aJdr con bar-ro,pr·uy8clf:ldos por· dos d2 los pruf é:::¡_;r-es que trebeien en la investigaciór1.E.stt: 
ieller se. uoica en un esoecio 01u1disu.ime del Centro Comunal para darie vida a todo e·1 ceser io v 
que no se hipertrofie una zone o se privilegie una en detrimento de otra.El especie escogido 
nermne.oor un lado la iacilid.'.Jlj de acceso ceínsumos para la oroouccion v la salida de nroíuctos 
eleburecos.por el otro el futuro desarrollo de la eltererie regional y las edificaciones neceserres 
del tiller-escue1.:i de arquitectura popular. 

A nivel 'global del nrovecto nemes oruemzaco un eouinc mterrnsctnliner ío que coordina tanto el 
eree teórica como la praxis. En el área de extensión que es de la que nos ocupamos, formarnos un 
equipo de trabajo in1.eqr·ado por· un arqueólogo, dos erouttectcs v tres habitantes de la comunidad. 
la coorumeror e se trestede una vez mensual al lugar revisando y discutiendo programas y 

terees.Los programas están ligados al diseño del Centro Comunal, al del taller, al contenido y 

rnam~ra de llevar a la précuce este último. En el Centro de tnvesuoeciones a su vez vamos 
ade·1antaiJo ia programación teor íce noeoe al avance del proyec1.o 

3.2 Metodología 
Los Aranuues ... 12 



Ponencia Por· Beatriz Hidalgo. 

Profesora de la Facultad de Arauitectura. Universidad de Los Andes. l'lerida. Venezuela. 

Diciembre de 1985.- 

Loo:: .c..r;:inf)ues, un.1 expr::r1enci.1 m·1ect1v.1 f.le rnve:::t.lfJac16n. oocenc1a v ent.ensión, en t.ecnoloqir.1 

popUléW. 

Lo que si aueremos oeier clero en esta ponencia es nuestra posición en relacional problema de 

falta de identidad de nuestra arquitectura actual. Afirmamos con vehemencia, que no podemos 

contrnuer esperando que nos marquen pautas en Norteamerica o Europa, que sus reflexiones 

tardías sobre el Bauhaus , la arquitectura moderna o rost moderna; nos. sirvan sólo de 

reterencres. de l1J1}.:ires de compereción: no debemos continuar lementénronos a la par de ellos. 

oictenmnos ecuivocernos", o "eso va pasó de moda" ... "lo nuevo es el post-modernismo y oue 
muera: Le Cor-busier, Walter Gropius u otros". Dejemos de s-er "el arquitecto como mandarín", 

uer atreseenco ·a Tomas Wolf. Veamos v estudiemos lo que nos viene de afuera, con prudencia v 

cautela, pero sobre todo no nos avergoncemos de lo que somos, de nuestro pesedo.oe nuestra 

srouttectura aborigen. de la vernácula. No veamos la colonial con nostalgia sino oue 

reüexionernos sobre ello y empecemos a levantar los muros de nuestro f uturo 

~ .:-, tJo estamos proponiendo que el futur-o de nuestra erquttecture deberá estar enmerceoo en. une 

vuelta a la cnoze del indio o a la casa de bahareque. Si creernos.que a nivel de regiones rureles.os 
b:jr'rios urbanos populares (mal-llamados- .. marginales" por una gran parte de la literatura 

.:.oc.iolt\1ica latinoamericana),el recobrar el.conocimiento del sistema constructivo en barro ;,e 

encuentre dentro oe Ja-:; posibles soluciones al problema de la vivienoe v las ecmceciones 
comunales. El sísteme constructivo en barro dentro de un concepto de tecnología enr ontem.nos 
pue1.B llevar a prooucir: herrnoses edif iceciones sin menoscabo de Ja C<ll i(!ad rorma: ds las m ismes 

( nCG r ermumos a la erouneetur e de la ctuoeoes coloniales) 

. .. ~;. 

4_ Conc lus lón, 
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O GARCES FELIU 
DO OR ARQUITECTO 

DEPARTA ENTO DE ARQUITECTURA 
UNI~ RSIDAD DEL NORTE 
AN OFAGASTA; CHILE 

Sin otro particular y~ lo espero de sus noticias, le 
saluda atentamente o Ud. 

) 

He agregado al texto un conjunto de ilustraciones que 
ayudan o evidenciar los contenidos arquitectónicos del problema trotado. 

Lo ponencia estó basada e~ porte de mi .libro, de re 
ciente publicación "Los Ciudades del Salitre", Editorial Universitaria, 
Santiago, 1988. 

Acompo~o ponencia a lo XIII CLEFA, relacionada con el 
patrimonio arquitectónico del norte de Chile, las llamadas Oficinas Sali 
treras, entre ellos el monumento nacional de Chocobuco. 

De mi consideración: 

SEÑORES 
SECRETARIA GENERAL DE LA UDUAL 
UNION DE UNIVERSIDADES DE AMERICA LATINA 
APARTADO POSTAL Nº70232, 
CIUDAD UNIVERSITARIA 
04510 MEXICO D.F. 
MEXICO 

ANTOFAGASTA, Diciembre 27 de 1988 

/ I 

UNIVERSIDAD DEL NORTE 
DEPARTAMENTO ARQUITECTURA 

EGF./aaf. 



DO OR ARQUITECTO 
DEPARTA ENTO DE ARQUITECTURA 

UNIV RSIDAD DEL NORTE 
ANTOFAGASTA  CHILE 

/ 

Este trabajo presenta someramente ~cuatro Oficinas Sa 
litreras del Cantón de Antbf~gasta: Puelma, Ossa, Pinto y Cha 
cabuco. 

Este despliege humano y técnico se traduce en la or 
ganización y construcción de un territorio, vasto y desolado, 
de tal modo que se estructura un amplio sistema de asentamien 
tos (cerca de las 70 Oficinas en la Región de Antofagasta). 

La explotación del salitre requirió la construcción 
de instalaciones industriales, edificios de equipamiento y vi 
viendas, captación de aguas subterráneas, construcción de re  
presas y bocatomas, tendido de una importante red .ferroviaria 
y desarrollo de puertos en el litoral. 

s~ ~reta de hechos arquitectónicos poco conocidos y 
divulgados hasta ahora, relacionados genéricamente al período 
conocido como Revolución Industrial y sus episodios periféri 
cos ·vineula~~s a las faenas extractivas de materias primas, en 
América Latina: Ingenios azucareros, ciudades del cacao, del 
carbón y del cobre, ciudades del salitre. 

~ste proceso proporciona a nuestra arquitectura un 
conjunto de episodios de notable importancia: las Oficinas Sa 
litreras. 

El Norte de Chile actual se incorpora a la actividad 
produc~iv4.a ~artir de la explotación, beneficio y exportación 
del salitre. 

ANTOFAGASTA (CHILE) 
LAS CIUDADES DEL SALITRE: EL CANTON CENTRAL DE 



lacionados a la extracción de materias primas, el desarrollo 

- ., - Ahora ~ien, este conjunto~e·asentamientos industriales re 

y ciudades de servicio  Pampa Unión  en pleno Cantón Central. 

Surgieron pueblos del ferrocarril  Baquedano  so y Taltal. 

exportación del producto: Tocopilla, Antofagasta, Caleta.Colo 

establecimientos portuarios en el litoral, requeridos para la 

Se desarrollan importantes do de una extensa red ferroviaria. 

construcción de represas y bocatomas sobre el Río Loa y tendi 

mera planta desalinizadora solar de agua en el mundo (1S72)  

captación de aguas subterráneas  incluso se construyó la pri ) 

talaciones industriales, edificios de equipamiento y VlViendas, 

construcción de ins La explotación del salitre requirió la 

nas Salitreras, Ferrocarriles, puertos. 

~na nueva organización del territorio: Ofici  tación permite 

recurso natural abundante  salitre  cuya explot~ción y expor 

mente hacia 1870, a partir de la explotación industrial de un 

agrícolamente poco apto al asentamiento, se habita apresurada~ 

El Desierto de Atacama (Depresión Intermedia), bre andino. 

dad: la especialización costera, los valles de oasis, el hom  

vez señala unidad y diversi junto de "islas", patrón que a la 

Los asentamientos se han entendido a la man~ra de un con ral. 

de éste en su trayectoria al mar y, eventualmente, en el lito 

superior del .Río Loa  "a lo largo del Salar de Atacama, curso 

cuenca años de ocupación del territorio en el área andina 

Los asentamientos se habían desarrollado durante diez mil 

l. PRESENTACION DEL TEMA: 



es el Cantón Central, con 25 Oficinas Salitreras. 

to por su vinculación al nacimiento del puerto de Antofagasta, 
cuan tanto desde el punto de vista de la producción portantes, 

las Ofi¿inas eh los cantones mencionados  todas ellas equipa 

das con el. sist~ma industriai Shanks  de los cuales el más im 

lenes y alemanes principalmente, garantizaron el desarrollo de 
Capitales ingleses, chi. Toco, Central, Aguas Blan~as y Taltal. 

tarde constituirían los· principales cantones de la Región: El 

la fundación de Oficinas a continuación, en las ár~as que más ) 
treras en la Región de Antofagasta, con los cateas primero y 

Entre 1860 y 18~0 comienzan entonces las actividades sali 

litreras en el Norte de Chile. 

Industrial en España, Company Town en los EE.UU., Oficinas Sa 

Siedlungen en Alemania, Colonia Oubriere en Francia,Arbeiten 

ciudad Industrial: Industrial Village en Inglaterra, Cité 

En su modalidad más genérica recibe el nombre de Siglo XIX. 

ello, constituye un capítulo específico de la urbanística del ) 
sos y la construcción de asentamientos ex novo vinculados a 

La explotación sistemática de los recur no y arquitectónico. 

pecíficos como arquitectos  en los ámbitos territorial, urba 

quientes modificaciones  de acuerdo a nuestros intereses es  

cas y culturales ~ue presionan sobre los países, con las consi 

~o el co~junto de transformaciones sociales, económicas, técni 

propiedad al ámbito de la .Revolución Industrial, entendido co 

des portuarias, se constituye en un capítulo que pertenece con 

de una importante red ferroviario y la construcción de ciuda  



talleres y casas de locomotoras, hecho que denota la importan 

cia que lleg6 a tener el ferrocarril para la industria salitre 

ra. El trazado de las vías, en todo caso, más que cuidar una 

disposici6n arm6nica del conjunto, buscaba servir rápidamente 

los intereses de la industria, aún a costa de constituirse en 

un factor de desintegraci6n de las áreas de vivienda, interpo 

niéndose incluso en algún caso, entre éstas y los equipamientos. 

Todas las oficinas contaban con sus propias maestrarizas, van te. 

Por otra parte, el sistema ferroviario asume un papel rele 
) 

las calderas y la chimenea, que se constituía por su altura en 

hito del paisaje. 

Junto a él se situaban da  "calamina" del mismo material. 

Las características más relevantes de estas Oficinas están 

relacionadas a los temas que hemos ido poniendo de relieve. 

En primer lugar, las Oficinas se entienden como medio de pro 

ducci6n, de tal modo que es el conjunto urban~ co~pleto el.'que 

está al servicio de las labores iridustriales, que controlan to 

do el espacio urbano, más allá del propio espacio de la fábri 

ca. Sin embargo, el área industrial propiamente tal, es la 

instancia funcional clave, al mismo tiempo que sus instalacio 

nes representan los hechos morfol6gicamente más destacados. 

Comparten esta área diversos elementos de los cuales el que 

prevalece es el galp6n industrial  que cobija a la planta 

Shanks edificio de notables dimensiones, construido normalmen 

te en base a estructura metálica.y cubierta de plancha ondula 

2. CARACTERISTICAS GENERALES DE LAS OFICINAS SALITRERAS DEL SIS 
TEMA SHANKS. 



camente todas las Oficinas contaban con los mismos servicios: 

Escuela, pulpería, pariadería, rancho de empleados, maternidad, 

teatro, hotel, baños públicos, biblioteca, enfermería y otros. 

Muchas veces agrupados en torno a la plaza, se constituían es 

tos edificios en elementos primarios dentro del conjunto, al 

tiempo que generaban el centro de vida social, (a pesar de las 

duras jornadas laborales de doce o más horas), contribuyendo 

su explotación a los beneficios de la empresa, que pagaba a 

sus obreros con fichas que sólo tenían valor al interior de la 

propia oficina, y además, fijaba libremente los precios de los 

productos o servicios que dispensaba. 

Los partidos de fútbol, las bandas de música que amenizaban 

los domingos y días de fiesta desde los kioskos de las plazas 

y la asistencia a los teatros, constituían los pocos pasatiem 

pos para el obrero pampino y sus familias. 

Desde el punto de vista formal, los equipamientos asumían 

una envergadura que los hacía destacable en el conjunto, tanto 

por la techumbre que normalmente se hacía más compleja alcen 

tro, para permitir un sobretecho rodeado de ventanas afán de 

iluminar el centro de la planta cuanto por los corredores, 

Se había llegado a cierto consenso y prácti y sus familias. 

cual el asentamiento se entiende como unidadautónoma sobre 

el territorio, trae aparejado una segunda consecuencia,cual es 

la necesaria dotación de equipamientos que se hace imprescin 

dible para atender a las demandas de la mano de obra empleada 

según la En segundo lugar, la idea 
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se gana un espacio mejor protegido del asoleamiento y más apto 

para una cierta sociabilidad de los vecinos, al margen de ob 

tener una independencia entre los tipos de vivienda que las or 

ganizan, a fin de disponer con mayor libertad la posibilidad 

de combinar tipos distintos. 

Las viviendas se organizan en dos tipos básicos: el primero 

consiste en viviendas alargadas y estrechas, paradas por ambos 

En estos casos, lamanzana se hace menos compacta y viendas. 

a modo de manzanas, de dimensiones y formas distintas que aque 

!las de la tradición hispánica, dado que tienen forma rectan  

gular y dimensiones necesariamente más reducidas, en atención 

al propio tamaño de las viviendas. 

El trazado formaliza dos tipos de manzanas: aquellas forma 

das por viviendas pareadas tanto lateralmente cuanto por los 

fondos de sitio, de tamaño diversos segan el ndmero de vivien 

das que la integren produciéndose una dependencia entre las vi 

viendas de uno y otro costado, a fin de garantizar la continui 

dad de los elementos constructivos, de tal modo que siempre es 

tan formados por el mismo tipo de viviendas; y aquellas manza 

nas que se constituyen evitando los pareos por fondo, mediante 

la disposición de un estrecho pasaje, al cual se abre0 las vi 

Se organizan éstas normalmente mientes, cual es la vivienda. 

flanqueados de barandillas en cruz de San Andrés, que permitían 

al pdblico permanecer a la sombre y animar desde allí la vida 

social. 

Finalmente, aparece el otro elemento clave de estos asenta 



.. ·~ 
Del conjunto de Oficinas del Cantón Central hemos seleccio 

3. LAS OFICINAS DEL CANTON CENTRAL 

de baño, entonces, obliga a recurrir a los baños públicos y a 

abastecerse de agua en el único pilón existente en la manzana, 

así como en algunos casos la falta de cocina insta improvisar 

un fogón en el patio, bajo la sombra. 

De este modo, las oficinas salitreras se entienden como me 

dio de producción cuyo elemento más importante es la fábrica 

como equipamiento  donde juegan destacado papel los servicios 

y como alojamiento  incluyendo diversos tipos de vivienda. 

La ausencia en la vivienda obrera, no así en la de empleados. 

ce relativamente inalterado, independiente del sector social 

al cual va dirigido; lo que varía es el número de ellas y el 

agregado de algunos elementos anexos, como corredor en facha 

da, pasillo interno o pequeños cuartos de servicios situados 

en relación al patio. 

Llama la atención, por otra parte, la carencia absoluta de 

instalaciones y servicios  electricidad, agua,alcantarillado 

El tamaño de las habitaciones permane cienes que la componen. ) 

de estos tipos, la vivienda ensaya diversos modelos, relaciona 

dos al estatus social al que se destina y al número de habita 

A partir produciéndose una relación inversa sobre los patios. 

cost~dos y al=f~ndo, con frente a la calle; el segundo. asume 

1 a figura de 11 t re b o 1 i 11 o 11 , s e g ú n 1 a cu a 1 e_ L. p ar e o s e pro d u c e 

por uno de sus costado¿ de modo convencional y por el otro de 

forma engra~ada, de tal modo que los tres recintos que abren 

a la calle, dos corresponden a una vivienda y una a la otra, 

' ~_-.: 



incluyen aquellas más compactas, de pareos laterales y por fon 

do de sitio; otras que dejan paso a un pequeño pasaje, evitando 

Los tipos de manzanas son sumamente variados: respectivamente. 

por fachada y por testero entregan sobre las calles do, se 

yen vinculados al trazado y, por iu forma de rectángulo alarga 

Las manzanas se constru nan con la plaza y los equipamientos. 

calles paralelas que relacio el cual se privilegian las dos 

3.1. Oficina Francisco Puelma 

La Oficina Francisco Puelma es organizado de acuerdo 

con la condición topográfica del terreno, de tal modo de apro 

vechar una pequeña depresión en sentido orienteponiente,para 

segregar al campamento obrero de las viviendas de empleados y 

la industria, haciendo coincidir el trazado ferroviario con el 

sentido de la depresión y·colocandp los principales equipamien 

tos en el área de confluencia· de los.distintos sectores. 

El campamento obrero dispone un trazado ortogonal, en 

(1910  26) 

(1912 30) 

(1924  38) 

32) (1907 Oficina Francisco Puelma 

Oficina José Santos Ossa 

Oficina Anibal Pinto 

Oficina Chacabuco 

nado cuatro de ellas, buscando poner de relieve los casos que 

presentan mayor entidad urbana, de tal modo de examinar aque 

llas constantes que de un modo u otro están presentes en todos 

los.conjuntos. 

Los casos seleccionados son, en orden cronológicos: 



el elementos focal sobre el cual se abren los diversos edifi 

cios públicos: la escuela y biblioteca la filarmónica, los ba 

La plaza y su kiosko constituyen· tral respecto del conjunto. 

la maestranza encuentra su posición por sobr.e el área de vivien 

das de empleados y su tamaño de cuento de la importancia con 

cedida a este medio de t~ansporte. 

Los equipamientos se disponen ocupando una posición cen 

El área de las cuales se carg~ban los vagones ferroviarios. 

sas de buen tamaño cuyos frentes abren a una calle, al otro 

lado de la cual se ubica la industria, con la planta elabora 

dora, las calderas y chimenea y el conjunto de bateas, desde 

Se trata de ca rreas y en contacto con el área industrial. 

ponen paralelas a la ~ota, de tal modo de evitar los retran 

queos en altura. 

Otro aspecto que interesa subrayar es el relacionado a un 

primer intento de conformar el cierre del conjunto  idea que 

más tarde alcanzaría esplendor en Chacabuco aprovechando la 

disposición lineal de las viviendas y agregando aquí y allá 

un muro de adobe de buen espesor. 

Las viviendas de empleados se sitúan de forma angulada res 

pecto del trazado del campamento al otro lado de las vías fé 

La mayoría de ellas, en todo caso, se dis la idea de bloque. 

los pareos por fondo; las mucho más estrechas, constituidas 

por viviendas que sólo se parean lateralmente y las constitui 

das por pareo de dos crujías de cu~rtos para solteros, en las 

cuales se pierde prácticamente la idea de manzana en favor de 



de viviendas y aquellas de menor dimensión, en la?_cuales se 

tipos de manzana son básicamente dos: aquellas de pareos dobles 

que se abren por fachada y testero lasdiversas viviendas. Los 

rieres, organizado por una grilla de calles regulares, a las 

nas menos diversificadas y más ordenada que en los casos ante 

El campamento obrero presenta una organización de manza 

mafia,. con el infaltable kiosko. 

administración, para formalizar una plaza alargada de gran ta 

en conjunto con las viviendas de empleados y dependencias de 

dad, pulpería y bienestar  se organizan con gran habilidad 

el resto de los edificios póblicosmercado, botica y materni 

Sin embargo constituir una manzana más, al interior de ésta. 

industria, en tanto que la escuela y la fonda se juntan para 

recen como volómenes aislados entre el campamento obrero y la 

aón cuando la biblioteca, el teatro y los bafios pGblicos apa 

El área de equipamiento integra a la mayoría de ellos, 

entre una parte y la otra. 

equipamiento, esta vez por la interposición de la industria ) 

te segregado de las viviendas de empleados y edificio~·de 

~ento obrero, que aparece como en el caso anterior claramen 

te una compacta y ordenada disposición de manzanas en el campa 

La Oficina José Santos Ossa, resuelve su plan median 

3.2. Oficina José Santos Ossa, 
- -:-.~ - ~ -----·-.- 

trás de las viviendas de empleado~; 

gimnasio y· ~l teatro, en tanto que ~l hóspital fue situado de 

fio~ póblicos, bienestar, la pulpería~ el mercado,el hot~l, el 

'. : ~ t..f( ·--. 



producción y valor se une el importante namero de trabajado  

A su gran alrededor de 150 •. 000 Ton/Métr. anuales de salitre. 

de un millón de libras esterlinas de la época, para producir 

las que operaron con el sistema Shanks, construida a un costo 

Chacabuco se destaca por ser la Oficina mayor tamaño de 

3.4. Oficina Chacabuco. 

de los diversos tipos de pareos que las co~figuran. 

géneas en su dimensiones y manzanas diversificadas en función 

gran claridad, apoyado en un trazado ortogonal con calles horno 

El campamento obrero se presenta con una organización de ) 

anexas. 

encima de ésta y vecinas al corral de ganado y dependencias 

mismo tiempo que segrega un conjunto de viviendas obreras por 

La industria ayuda a completar la defiriición del área, al 

las viviendas de empleados y dependencias de administración. 

opuesta, una plaza de carácter longitudinal a la que se abren 

des dimensiones de tal modo que a su vez define, por la cara 

próximo a la propia plaza, la pulpería en este caso de gran 

cuela, la ramada del mercado y desde el otro costado y más ) 
principales edificios pablicos  la fonda, el teatro, la es 

za de carácter formalizado, en torno a la cual se ubican los 
área de servicios y empleados, mediante la posición de una pla 

ticulación entr~ el campamento obrero, los equipamientos y el 

La Oficina Aníbal Pinto se desarrollo a partir de la ar 

3.3: Oficina Aníbal Pinto 

pbnen del mismo ancho que las pr6pias viviendas. 

parean por. fondo viviendas con cuartos para solteros, que dis~ 

. '. -~·-· 



Detrás de las y lavandería y el conjunto de baños públicos. 

ro, dando lugar, en medio de éste, a la posición··~el gimnasio 

riores y hacia el po~i~nte se interna en el campamento obre 

ministración y otras viviendas de empleados y técnicos supe 

poniente, que hacia el oriente permite la ubicación de la ad 

Resultan éstas tangentes a un eje oriente casas de e m p 1 e ad os . 

de salitre y bateas y el cuarto por una ordenada ~secuencia· de 

ría, teatro, filarmónica y e sc u e Lac , el otro por las canchas 

sus costados por edificios de equipamiento panadería, pulpe~ 
) 

plioequivalente a una plaza tradicional  definida en dos de 

por lado, que a su vez se disponeen un espacio mucho más am 

El conjunto se centra en la formalizada plaza de 50 mts. 

finir el cierre. 

sucesión pareada de cuartos para solteros, que acaban por de 

tiempo que el costado sur es definido por una te, al mismo 

. ~ . ~ .. . _,. 

longitud, cerrando el conjunto por sus costados norte y ponien 
lados, en ángulo recto, llegan a tener casi medio kilómetro de 

dos de manera casi ininterrumpida, forman una gran 11111 cuyo's 

diante la construcción de las viviendas del cierre, que parea 
) 
! 

tablecimendo tajantemente la noción de "dentro" y "fuera", me 

posición morfológica de limitar sin equívocos el conjunto, es 

ca Oficina Salitrera de la región que asume la particular dis 

que agregar una de tipo cualitativo, según el cual es la úni 

Sin embargo, aestos hechos de carácter cuantitativo hay 

da que llegó a desarrollar. 

amplias instalaciones industriales, de equipamiento y vivien 

res y sus familias· que alber~ó, situación que redurida en las 

. , .• 



manzanas entregan sobre las calles to, las fachadas de las 

Por de pron tares de índole morfológico y de tipo funcional. 

sión de call~s ~n las dos direcciones, se ve matizada por fac 

La idéntica dimen lugar a manzanas relativamente homogéneas. 

teponiente y nortesur con calles de 13 mts. de ancho que dan 

El campamento obrero se basa en un trazado de damero orien 

que enfila al poniente, interrumpiendo las casas del cie~re. 

La sóla excepción la constituye un ramal área de viviendas. 

casa de locomotoras y carbonera, de tal modo de no perturbar· el 
) 

de los equipamientos de la plaza, donde se sitúa la maestranza, 

El ferrocarril organiza su área de operaciones por debajo 

cachuchos. 

donde se esparcen los desechos de material proveniente de los 

Más abajo, finalmente, se encuentra la torta de ripios, tria. 

signo, incluso hasta nuestros días, de la posición de la indus 

hileras, vecinas a las calderas y la chimenea, que asume como 

talización, a continuación de los cachuchos dispuestos en tres 

plaza, donde se ubican las canchas de salitre y bateas de ·cris 

La industria asume una posición compacta al oriente de la 
) 

se, como un equipamiento más, en Una.situación poco usual. 

de la iglesia, que abandona su lugar en la plaza para disponer 

bitas urbanos de origen hispánicos, esta noble excentricidad 

No deja de ser peculiar para nosotros, hechos a há iglesia. 

das panadería y pulpería y, finalmente; alá posición de la 

do paso hacia el poniente a .la ubicación de las ya menciona 

Otro eje surge de la plaza desde su costado sur, abrien 

.casas de·empleados. se ubica el hospital y la maternidad. 
f 

.Ó: y'. 
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organizan el campamento en ·cuatro cuadrantes relativamente 

homogéneos. 

estas calles, quea.modo de crucero, tonces cualificado por 

El trazado de damero se ve en con las respectivas "p ue r t a s !' , 

te surdestaca la calle Uribe, que se corresponde a su vez con 

En el otro sentido nor con una de las "puertas" del cierre. 

que su posición es_ mediana respecto a la composición total, 

al margen que la recorre de extremo a extremo, coincidiendo 

De las dos se destaca la calle Coquimbo, en la medida rio. 

jos peatonales tienden a concentrarse a lo largo de los dos 

ejes sobre los que se sitúan edificios de equipamiento, (ca 

lles Coquimbo y Valparaíso) que asumen así un carácter prima 

Aún más es evidente que los flu y la industria y viceversa. 

a la plaza en la medida que estas conducen de las viviendas 

cho a dos de aguas de las viviendas se prolonga sobre las ca 

lles, protegiendo el muro de un asoleamiento excesivo Y ganan 

do un espacio de sombre en las horas delmedipdía, a lo largo' 

de los muros. 

Otra clases de argumento, que tiene que ver con la posi 

ción relativa de las partes, destaca las calles orienteponien 

te aún cuando sobre ellas dan las laterales de las viviendas. 

parte, el te desde las calles como desde los patios.Por otra 

nortesur garantizando asoleamiento oriente y poniente tanto 



vivienda  en profundidad y en dos crujías paralelas a la ca 

lle aparecen en Chacabuco otros modelos correspondientes a 

variaciones de dichos tipos, los cuales cumplen con complemen 

los tipos más usados de Entendiendo que estas dos son 

na y la "sombra". 

se divide por la mitad, dando lugar a la posición de la coci 

ocupa tres recintos, en 

A su vez, el área de patio 

crujías a ló ancho, cada vivienda 

forma de 11 L 11 d e r e ch a e .i.n v e r ti da • 

lillo requieren necesariamente su disposición en pares, en 

atención a que de los seis cuartos del par org~riiz~dos en dos ) 

Por su parte, los _tipos de vivienda en trebo do como cocina. 

se agrega normalmente otro de menor tamaño, que puede ser usa 

Al conjunto de cuartos de manera que Se suma a los recintos. 

La circulación aparece en forna· virtual, a la calle y patio. 

edificación puedan eventualmente ejercitar esa autonomía, par 

celando y edificando de modo distinto ambas partes. 

Los tipos de vivienda largos y estrechos organizan sus 

cuartos en profundidad, de tal modo de iluminarse y ventilar 

) 
tal modo que la división predial y la propia dos partes, de 

y otro lado del pasaje proporciona una cierta autonomía a las 

Esta disposición en~crujías independientes a uno x 45 mts .• 

Las manzanas que resultan ~el trazado se organizan mayori 

tariamente a base de dos crujías a uno -Y otro lado de un estre 

cho pasaje de 2,5 mts. de ancho, y en su forma total_se acer 

can al cuadrado, con medidas aproximadas de 45 x 45 mts. y 35 

" - 



aprobado esta ciudadela industrial en medio del desierto. 

acaso a Owen o a Buckingham, quienes habrían tal vez cor dando 

notable gesto, único en su género, de formalizar el límite, re 

la época, la organización general del conjuoto,y finalmente,el 

tidas y calidad de equipamiento que dispuso, destacables para 

el diversificado tipo de viviendas que empleó, así como la can 

cinas paralizadas de la época (Ossa, Edwards, Aurelia y otras), 

utilizó terrenos concedidos a afgunas Ofi efectos 

bergó, la alta cantidad de caliches que benefició, para cuyos 

ficó su construcción; el elevado número de habitantes que al 

salitreras del sistema Shanks por la alta inversión que signi 

Chacabuco se constituye en el paradigma de las Oficinas 

desierto. 

tínua, evitando que sea el patio el que abre sobre el dilatado 

lateral, de tal modo de cerrar el conjunto con edificación con 

tio no se sitúa a fondo de sitio, sino que ocupa una posición 

das del cierre, por su parte, son más complejos ya que el pa 

Las vivien estandar demandada por loss empleados y técnicos. 

tar el· pr6grama de vivienda, sobre todo en atención al mejor 

) 

) 
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Foto aérea oficina Josl Santos Ossa 

Planla oficina José Santos Ossa 
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Planta ofu:ina Anibal Pinto 
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Viviendas tipo, ofu:ina Chocobuco. 
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. El auge y la decadencia del salitre (1910-1931 ). 
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Ponencia del Profesor Titular 
Arq. M.P. Osvaldo Ramacciotti 
FAU-UNC; C6rdoba, Argentina.- 

Esta ponencia se refiere al proceso de enseñanza-aprendizaje en un curso 
de Tesis de Grado, particularmente a la metodolog1a didáctica para la// 
transferencia y uso de conceptos y conocimientos -de las distintas disci 
plinas de la carrera- al diseño arquitect6nico y urbano, bajo la perspec 
tiva de la investigaci6n aplicada y en la sintesis de diseño final.:. - 
La programaci6n académica de la Cátedra de Tesis se desarrolla con una/ 
introducci6n en el enfoque conceptual y la metodolog1a didáctica que pro 
pone ciertas Etapas o Niveles de Aproximaciones al proceso de diseño y 7 
los correspondientes Requerimientos de ese proceso. Paralelamente se pre 
senta el método de transferencia propuesto de.cada c~mpo de conocimiento 
especifico o Disciplinas y sus correspondientes Ofrecimientos al proceso 
de diseño, en forma de interrelaciones: Etapas-Transferencia-Campos, en/ 
una permanente búsqueda de la S,1ntesis del diseño en el Taller lntegrado. 
La ponencia explicita la Programaci6n Académica de la Cátedra de Tes.:i.s~/.; 
Se inicia con los Prop6sitos Pedag6gicos Generales y los Objetivos Peda- 
g6gicos Particulares que definen los alcances del Proceso de ~prendizaje 
dinámico propuesto y los criterios para definir los Temas.,.Problemas de L 
Diseño a abordar. 
La prograrnaci6n del Proceso de Diseño se estructura en varios niveles de 
aproximaci6n al objeto-producto -con un desarrollo c1clico- que se defi- 
nen como etapas o fases de un continuun, dando inicialmente énfasis a la 
l. Conceptualizaci6n y Definici6n del Tema-Problema de Diseño, su 2. In- 
vestigaci6n Aplicada al urbanismo y la arquitectura, la generaci6n de la 
3. Propuesta Estructurante de Diseño como la idea generadora b§,síca,, la./ 
correlativa definici6n del 4. Anteproyecto Integral pre.lil!linar ¡ el ajus- 
te de Proyecto y por último, el 5. Desarrollo del Proyecto de t.aLl.ando ! / 
las partes componentes del diseño final para verifica,r su impacto urbano 
y su real factibilidad de materializaci6n. La permanente revisi6n cr!ti- 
ca de los alcances y contenidos de cada fase del proceso -en ciclos ca-/ 
racterfsticos- posibilitará realizar progresivas reformulaciones que ga- 
rantizarán la realimentaci6n continua d~l proceso de disefio vrogr~ma,do./ 
Esto es una Programaci6n Activa Continua. 
La innovaci6n metodol6gica-didáctica propuesta cumplimenta los prop6si-/ 
tos pedag6gicos generales para canalizar adecuadamente l~s voca,ciones y 
motivaciones de los alumnos tesistas y se les brinda, la oportunid~d de f 
profundizar co~ocimien tos, habilidades y disposiciones en los Cam~os de 
Preespecializaci6n de Urbanismo, Arquitectura Paisajista, Const~ucciones 
Instalaciones y Estructuras -en esta instancia- sin ;perjuicio de que// 
oportunamente se puedan incorporar otros Campos de Conocimientosf según/ 
convenga a la programaci6n general. Todo ello~ como un concreto aporte/ 
acad~mico y al medio, como lo es la Extensi6n Universit~ria a la, comuni- 
dad. 

Tema IV: La Enseñanza de la Arquitectura, el Urbanismo y la Identidad 
Cultural. 

4.1- La Composici6n Curricular: Integraci6n y sus Objetivos. 
4.2- Los Talleres de Diseño, T~cnicas, Metodolog!as y Aplicaciones T€cni 

ca-Prácticas. 
4.3- Las Prácticas con la Poblaci6n, la Extensi6n o Ejercicio Profesional 

Supervisado. 
TESIS DE GRADO EN ARQUITECTURA y URBANISMO - El caso de la FAU-UNC ¡ 
en C6rdoba, Argentina. 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CORDOBA XIII CLEF ~ ~ Gua t.ema La ~ c .11-. 
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO 13 - lB/IIIfB9,.-. 
AV, VELEZ SARSFIELD 264 - c. c. m - CORDOBA • ARGENTINA RESUMEN DE LA PONENCIA 
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SUBSISTEMAS - DETALLE - COHUNICACION 
EVALUACION DE TRANSFERENCIAS 

Desarrollo del Proyecto 

DISEÑO ARQUITECTONICO - URBANISTICO 
DESARROLLO TECNOLOGICO 

Anteproyecto Integral 

SISTEMA - PROGRAMA - IDEAS Y FORMA 
ALTERNATIVAS - ESTRllCTURACION 

Propuesta Estructurante de 
Diseño 

SECTORES - AREA/ESTUDIO 
LOCALIZACION - PRE~ISAS - IDEA BASICA 

Investigación Aplicada 

Conceptualización y Defin_i. 
ción del Tema 

TEqRIA - ENFOQUE - CONTEXTO 
/\tlALISIS TIPOLOGICO - HETODOLOGIA 

(del proceso) REQUER 1M1 ENTOS APROXIMACIONES 

- Métodos de Diseño 
- Técnicas de Investigación 
- Técnicas Creativas 
- Esquema - G~ia de Programación del Diseño 

METODOLOGIA DIDACTICA 

- Conceptos y Defini.ciones 
- Areas y Campos de Conocimiento 
- Proc~so de Diseño (gráfico) ·-, .. lnterdiscipl ina 
- Transferencia al Diseño 

ENFOQUE CONCEPTUAL 

- Presupuestos y Objetivos Generales 
1NTRODUCC1 ON 
Desarrollo: 

"Metodología didáctica para la transferencia y uso de conceptos y .cono- 
cimientos, de las distintas disciplinas de la carrera, al diseño arqui- 
tectónico-urbanístico p·ropuesto''. 

TEMA: PROGRAMACION ACADEMICA DE LA CATEDRA 

Profesor Titular Cátedra Arquitectura VI - Tesis de Grado - Turno 
Tarde 

Arq. Osvaldo Roberto Ramacciotti. 

UNC/FAU 
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- - Arq. Osvaldo Roberto.Ramacciotti_ 
Profesor T~tul~~ de Tesi~ 

-r Ó, --- 
------- -,---------e;-----------------,--------------;-··~~- 

- Planteo de una Directriz de Trabajo 
- Integración del Equipo Docente lnterdiscipl inario 

Preespecial izáción y PostGrado - 
- Investigación Básica y Aplicada, Extensión 
- Transferencia a Ja Comunidad 

CONCLUSIONES 

- Interrelaciones: Fases - Transferencia - Campos (cuadro) 

Otras Disciplinas Extra-académicas 
1

- CARACTERIZACION Y RESOLUCION 
_ MAQUETAS DE ESTUDIO - CAC 

Estructuras 

ACONDICIONAMIENTO FISICO DEL MEDIO 
PLANIFICACION - TRATAMIENTO ENERGIA 

SISTEMAS ALTERNATIVOS 
TIPOLOGIA EDILICIA Y CONSTRUCCION 

Construcciones 

ESPACIO EXTERIOR - LUGAR CENTRAL 
LENGUAJE AMBIENTAL 

Arquitectura Paisajísta 

Urbanismo INTEGRACION CONTEXTO URBANO 
INTERVENCION - ANALISIS IMPACTO 

Instalaciones 

OFRECIMIENTOS - (al proceso) D 1SC1 P LI NAS 

- Transferencia de_ Campos de Conocimientos 
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Ofrecer oportunidades de profundizar en los campos de conocimientos Ur- 
banismo, Arquitectura Paisajista, Construcciones, lnstala~ionis, Estru~ 
turas, Equi~amientos y otras especialidades, mediante la realización de 
seminarios de preespecial ización en esos campos con directa transferen- 
cia al diseño final; 

- Sugerir un conjunto coherente de áreas problemáticas relevadas de la 
realidad actual para que los alumnos pu~dan definir con propiedad un e- 
lenco de te~1as-problemas de diseño específicos de relevancia y signi- 
ficación para realizar el proyecto final que será sustentado como te- 
sis de grado de arquitecto; 

- Concluir el proceso de aprendizaje con la elaboración de un proyecto fi 
nal de carácter integral y de máxima complejidad en su desarrollo arqul 
tectónico-urbanístico, como nodo de mayor jerarquía en una red de equi- 
pamientos especial izados de la rebión; 

OBJETIVOS PEDAGOGICOS PARTICULARES· 

¡ 

- Verificación, afianzamiento y superación de la capacidad ó rendimien- 
to del conjunto de conocimientos y de su transferencia en el lengua- 
je técnico; de Jos hábitos de las habi 1 idades, de las disposiciones y 
las actitudes adquiridas por los alumnos durante toda la carrera; 

- tanal ización de las vacaciones y motivaciones de Jos alumnos, brin- 
dándoles la oportunidad de profundizar conocimientos, habilidades y dis 
posiciones en distintos campos; - 

- Aportación de instrumentos de proyectación, modelación y desarrollo del 
hábitat, como una forma de participación dcl diseñador en Ja comunidad 
organizada de nuestro medio, principalmente como aportes a institucio- 
nes del sector público¡ 
Orientación metodológica de un proceso de diseno de características in- 
tegrales, formulando y operando una programación activa del propio pro- 
ceso de proyectación contínua; y una 
Organización de la síntesis ~n un producto de diseño que deberá inte- 
grarse al medio que lo requiere; ésto es el dis~ñador concebido como un 
organizador y sintetizador. 

-, 

PROPOSITOS PEDAGOGICOS GENERAL~S 
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UNC/FAU 
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La 1 ibre elección de la acción o alternativa más conveniente 
La elección se produce reduciendo la variabilidad de la conducta en la me- 
di~a que se estabiliza la respuesta adecuada; el razonamiento requiere in- 
ducir, anal izar, sintetizar, abstraer, manipular ideas, evaluar y decidir. 

- El descarte de conductas inapropiadas 
El descarte de formas de conducta que no son pertinentes se produce por 
falta de atracción o interés como medios para satisfacer motivos (si no 
están fijadas, se olvidan fácilmente); 

La búsqueda de cómo actuar 
La búsqueda, inicialmente, se caract~riza por su variabilidad y se relacio 
na con Jas experiencias previas, capacidades y madurez general; habitual- 
mente son. conductas exploratorias (alternativas de acción); 

- La tensión es creciente 
La tensión aumenta, lo que significa estar siempre j isto para actuar en 
busca de la restauración del equilibrio perdido; esta tensión varía de in 
tensidad de acuerdo a la fuerza de la motivación y de la resistencia que 
ofrecen las barreras u obstáculos encontrados por el alumno en el proceso 
de diseño; 

- La meta o producto de diseño se relaciona con la motivación 
La meta u objetivo debe satisfacer los motivos ya estimulados, así Ja se 
gunda condición del proceso de aprendizaje será discernir un objetivo que 
sat_isfaga la necesidad del alumno como diseñador; 

- La motivación estimula el proceso de diseño 
La motivación se define como una fuerza interior del diseñador; que pro- 
voca, dirige y sostiene un proceso proyectual; lo que el docente debe h~ 
cer es estimular, provocar, presentando tareas relacionadas con los rroti 
vos concientes del alumno diseñador; 

El proceso de aprendizaje elaborado pretende cumplir con las siguientes 
fases o condiciones básicas: 

PROCESO DE APRENDIZAJE 

- Experimentar una metodología' de trabajo de proyectación que se constitu- 
ya en un instrumento válido para sistematizar el proceso;de diseño del 
hábitat. 

4 



Interpretar cabalmente las necesidades, oportunidades y prioridades que 
aconseje el diagnóstico de la situación actual de contexto real; 
Alcanzar un nivel de máxima canplejidad con equipamientos de escala ur- 
bana-regional dentro de la correspondiente red de establecimientos espe 
c i al i za dos ; 
Posibilitar una profundización en el desarrollo del proyecto final tal 
que permita su real factibilidad y materialización concreta; y 
Propender a un aprovechamiento integral de los recursos multi e inter- 
disciplinarios del equipo docente de la cátedra, de la Universidad y 

de la comunidad en general. 

La elección y aprobación de un tema-problema de diseño deberá cumpl imen- 
tar los siguientes criterios básicos: 

Sobre la base de un conjunto coherente de áreas problemáticas extraídas 
de la realidad y presentadas -a modo de sugerencias- por la cátedra, los 
alumnos elegirán una de el las y sobre esa propondrán desarrollar un tema- 
problema de diseño específico donde se pueda verificar la capacidad ó ren- 
dimiento de transferencia de los conocimientos establecidos. 

~ 
( \ la meta ~~mno ¿:::--, 

"'---/! C/B 1' Proyecto 
reducción de la 
vatiabi lidad de la 
conducta hacia la meta 

la satisfacción 
V se bloquea 

(gráficos y textos adoptados de Woodruff) 

Examen 
Final 
Tesis 

InscripcÍÓn 
Formal 
Tesis 

TEMA - PROBLEMA DE DISEÑO 

Curso 
Arq.V 

que determina motivos 

1 
~ 

el alumno con 
sus moti vos ) 
Curso T Arq.VI 

repuestas 
no pertinentes 

que se eliminan 

situación de contexto 

Tema 
Tesis 

Ins~ripcion 
Tesis 

Aprobacion 1 Pre- 

5 Proceso de Aprendi~aje en Tesis GRAFICO 



El esquema metodológico propuesto reconoce la importancia de la programa- 
ción dentro del proceso de proyectaclón y su modo de incidencia en dicho 
proceso. Se parte ~e un reconocimiento de ciertas actitudes para la pro~ 
qrarnación, tales corno la científica-técnica, la pr aqmé tl ca, la especulat_!__ 

.va y la puramente intuitiya. Se continúa con el análisis de los medios o 

PROGRAMACION ACTIVA CONTINUA 

El enfoque pedagógico adoptado posibilita la participación activa de Jos 
distintos campos de conocimiento en las diferentes etapas del proceso pr~ 
yectual. 

La programación del proceso de diseño se estructura en varios niveles de 
~- ap~oximación, con un desarrollo cicl ico; en progresivas reformulaciones 

conforme a los requerimientos que rigen la especificidad del objeto a di- 
señar. Estos ni~eles de aproximación al objeto-producto se definen como 
etapas o fases del proceso que van tomando distintas caracteristicas, da~ 
do inicialmente énfasis a la conceptualización del tema-problema, su in- 
vestigación aplicada, la generación del anteproyecto preliminar, el pro- 
yecto integral y por último el desarrollo de t a l lado de las partes compo- 
nentes de dicho proyecto final para verificar su factibilidad de materia 
1 ización. La permanente revisión de los alcances y contenidos de cada e- 
tapa o nivel de aproximación del proceso -en cicl~s característicos- pe!_ 
mitirá real izar progresivas reformulaciones que garantizarán la real irnen 
tación contínua del proceso programado. 

Este proceso permitirá al alumno familiarizarse con una secuencia ordena 
da de toma de decisiones, trabajando en grupo e individualmente, facili- 
tándose la autonomía de elaboración con guía y apoyo técnico docente y 
simulando en todo momento la participación integrada de los especialistas 
en el equipo docente interdiscipl inario. 

El proceso de aprendizaje propuesto pretende simular -con propósitos aca 
démicos- un proceso de diseño integral de un tema-problema de hábitat de 
máxima complejidad, con todos los elementos componentes y factores cond.!_ 
cionantes, tal cual pueden presentarse en la real_idad concreta de la ac- 
tividad profesional. 

PROCESO-DE DISE~O 
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Cumplimentando los propósitos pedagógicos generales de canal izar adecua~ 
<lamente las vocaciones y motivaciones de los alumnos tesistas, se les 
brinda la oportunidad de profundizar conocimientos, habilidades y dispo- 
siciones en los campos especial izados de Urbanismo, Arquitectura Paisaji~ 
ta, Construcciones, Instalaciones y Estructuras -en esta instancia- sin 
perju-icio de que oportunamente se puedan incorporar otros campos, tal co- 
mo Equipamiento, por ejemplo, según convenga a la programación general. 
Todo ello, como un aporte académico y al medio. 

CAMPOS DE PREESPECIALIZACION 

técnicas que se aplican en el proceso de programación, como· 10 son la ex- 
presión oral, la escrita, la gráfica y la audio-visual. La programación 
activa propuesta y experimentada queda definida en un proceso cicl ico de 
análisis, de sintesis y de evaluación, presentándose en forma de distin- 
tos niveles de aproximación al producto o fases de desarrollo y ~n~ serie 
de tareas específicas que se detallan. 
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El desar~ollo del estudio urbanístico se inicia con el análisis de eje~ 
plos de diseños urbanos significativos, continuando con los temas de al 

El objetivo específico de este campo es )ograr la integració~ del pro- 
yecto al contexto urbano, estudiando las relaciones Funcl ona l e s , morfo- 
lógicas y significativas con su entorno, así como la intervención direc 
ta o indirecta sobre éste. 

- Urbanismo 

. '~ . . - 

Por último, se concluye que esta oportunidad de profundización de conoci- 
mientos significa_ una primera expe~iencia de preespecial ización que seco~ 
pleta y se nutre en los Cursos de Actualización, Perfeccionamiento y Espe- 
cialización para graduados universitarios implementados por parte de los 
departamentos de egresados de cada facultad en la Universidad Nacional de 
Córdoba. 

Dentro de este esquema operativo, se intenta asimisrro rro t i var y canal izar 
una orientación especial por alguno o varios de todos estos campos de co- 
nocimientos en aquellos alumnos tesistas que seleccionen uno, proporcio- 
nándoles algunos conocimientos sitematizados, cuyos contenidos avancen al 
go más respecto de los adquiridos en los niveles anteriores de la carre- 
ra. Subsidi~riamente, además, se trata de compensar algunos de los défi- 
cits en aspectos de aplicación que se puedan ir detectando durante el de- 
sarrollo del proceso de diseño. 

El grupo de diseño-tecnología -integrado por Construcciones, lnstal~cio- 
nes y Estructuras- por su parte, tiene por propósito definir a la tecnolo 
gía como un instrumento válido para la concreción arquitectónica de una 
idea de diseño, reconociendo la programación de síntesis como estructuran 
te del proceso proyectual. 

Estos campos específicos pueden integrarse en principio en dos grandes gr~ 
pos de conocimientos complementarios para apoyar un ünico:e indisolúble_ 
proceso de síntesis. El grupo de diseño urbano -integrado por Urbanismo 
y Arquitectura Paisajista- tiene por objeto que el proyecto arquitectóni- 
co-urbanístico se integre y anime adecuadamerite el contexto urbano elegi- 
do para su implantación; lo cual implica tanto un estudio exhaustivo de 
las relaciones funcionales, morfológicas y significativas dei proyecto 
cori su entorno, cuanto una intervenc~ón directa o indirecta en éste, a 
través de acciones e instrumentos idóneos. 
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El desarrollo del estudio paisajístico comienza con el análisis de eje!!!_ 
plos de diseño de espacios exteriores significativos relacionados con 
el tema-problema de diseño, siguiendo con el asesoramiento para elabo- 
rar las premisas paisajísticas, planteando los temas teórico-prácticos 
del paisaje urbano, la calidad y los valores del medio ambiente, el ve.!:_ 
de y su utilización y el problema de las necesidades humanas en el me- 
dio urbano. A partir de un esquema director de la organizac~ón.del es- 
pacio exterior toma forma la p·lanimetría de conjunto, detallando cada 
espacio relevante y sus correspondientes sistemas constructivos de ma- 
terial i zac i ón. 

El objeto particular del paisaj ismo es profu~dizar en el diseño del es- 
pacio exterior, dando respuestas integrales en lo visual, funcional, in 
terior-exterior y edificio-entorno; logrando un lenguaje ambiental y a- 
pi icando correctamente materiales:vegetales e inertes. 

- Arquitectura Paisajista 

El seminario plantea diferentes actividades teórico-prácticas sobre los 
temas arriba planteados en el proceso de diseño, proponiendo y efectivJ_ 
zando una labor de tutoría sobre las líneas de investigación referidas 
al análisis de impacto de nuevos asentamientos; el análisis comparativo 
de diferentes localizaciones; el análisis de la expresión morfológica y 
si qn i f i ca t i va de diferentes disposiciones de los reglamentos urbanos; y 
una clasificación a~alítica (catálogo práctico) del equipamiento y los 
servicios públ ices, como ejemplificación. 

ternativas de localizaci6n, de equipamiento so¿ial y d~ propuesta urba- 
na.de relaciones con el objeto de diseño. El proceso de preespecializa- 

' ción profundiza sobre los temas-problemas de diseño urbano, de los re- 
glamentos urbanísticos y de los servicios de infraestructura básica; 
prosiguiendo con el planteo de una propuesta completa de· intervención 
en el área de localización del proyecto, detallando algunos aspectos 
tal como el diseño vial urbano. Por último, se asesor~ y apoya en la es 
tructuración final del· proyecto y en el desarrollo integral y completo 
de los contenidos, directa o indirectamente vinculados al urbanismo. 
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El objet~ particular del camp6 de las instalaciones es profundizar en 
las características del acondicionamiento físico del ~edio ambiente pa- 

- Instalaciones 

... 
tigación referidas a los temas-problemas de la tipología ed i l i c ia y los 
sistemas de ·fundaciones; los sistemas constructivos industrial izados en 
prefabricáción abierta; los sistemas constructivos y las condiciones de 
habi tabi 1 i dad ; la organización de obras, obradores y fá._~r!cá's; y la pr~ 
gramación de obras por el método del camino critico, a modo de ejemplos. 

El seminario plantea distintas actividades teórico-prácticas de ap~yo 
al proceso proyectual y real iza una tutoría sobre las lineas de inves- 

. 
ra, envo lven t e y condiciones ambientales, v.isuales, protecciones y orie!!_ 
taciones. Se plantean alternativas de sistemas constructivos globales 
que respondan a las premisas planteadas, definiendo componentes -funda- 
ciones, estructura, envolvente, instalaciones- y diseño de los componen 

.. ~ - 
tes seriados, concluyendo con procesos y detalles constructivos signifi._ 
cativos. 

El desarrollo del estudio en lo constructivo parte del análisis de ejem- 
plos de diseño donde se puntual icen las respuestas tecnológicas quepo- 
sibiliten la concreción d~ la idea básica estructurante del diseño, si- 
guiendo con una investigación de los sistemas constructivos existentes, 
las premisas tecnológicas, los requerimientos técnicos sobre estructu- 

El objetivo específico del campo construcciones es reconocer a la tecno 
logia corno una herramienta para la materialización arquitectónica, est~ 
diando la situación actual de la problemática tecnológica, las posibles 
alternativas ofrecidas en el país para la resolución del tema-problema 
de diseño, .así como la proposición de modificaciones y adaptaclones de 
significación técnico-formales-funcionales del proyecto. 

- Construcciones 

El seminario se planea con diferentes tareas teórico-prácticas sobre . 
los ternas del proceso de diseño del espacio exterior, proponiendo lí- 
neas de investigación sobre la calidad del medio ambiente. urbano; aná- 
1 isis de los lugares centrales del área central y de los barrios; crite 
rios para crear el sentido de lugar; y el estudio de elementos y crite- 
rios para conformar una plaza seca, por ejemplo. 
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El desarrollo del estudio estructural resistente también se inicia -com 
plementando los enfoques anteriores- con el análisis de ejemplos de di- 
seño de estructuras significativas, continuando con Jos temas de suelos 

El objetivo específico de este campo es profundizar en Ja caracteriza- 
ción y resolución de las estructuras resistentes que se diseñen para el 
proyecto final, tomando en cuenta Ja seguridad estructural, Ja compati- 
bilidad e ·integración con el diseño ~rquitectónico y la economfa, en un 
todo relacionado con las instalaciones y el sistema constructivo adopt~ 
do. 

- Estructuras 

El seminario plantea actividades teórico-prácticas como complemento al 
proceso de diseño y conduce las líneas de investigación sobre las cen- 
trales térmicas; el cálculo de baterías de ascensores; Ja calidad acús- 
tica de salas de espectáculos y las normas generales de diseño; el a- 
provechamiento de Ja energía solar; los sistemas de aire acondicionado; 
un método práctico para el cálcu~o de conductos; y Jos cielorrasos in- 
tegrados, por ejemplo. 

El desarrollo del estudio de las instalaciones comienza -al igual que 
Jos otros campos de preespecial ización en el proceso de diseño- con el 
análisis de ejemplos de diseño donde se puedan observar las respuestas 
tecnológicas en materia de sistemas de acondicionamiento del medio y su 
compatibil ización con ·la estructur~ resistente y el sistema constructi- 
vo. Se plantean las nociones de zonificación, sistemas centrales o indi 
viduales, necesidad de controles centrales o no, horarios de uso de lo- 
cales o edificios, control del vidrio, influencias del el ima, orienta- 
ciones y forma del edificio. Especificadas las necesidades, se estudian 
las distintas posibilidades y oportunidades, determinándose las venta- 
jas y desventajas de cada una de el las. Se real iza la planificación de 
las instalaciones y su tendido, teniendo en cuenta la estructura de los 
edificios, puntos de conflicto y conexiones. a efectuar, espacios nece- 
sarios y concluyendo con un predimensionado general. 

ra lograr mejores condiciones y calidad de vida del usuario, proponien- 
. do el estudio de las redes de fluídos básicos para el cpnsumo y confort 
humanos. 
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FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO ( U.N.C.) 
CATEDRA DE ARQUITECTURA VI 
TESIS DE GRADO 
PROGRAMACION ACADEMICA 

El seminario.ofrece distintas tareas teórico-prácticas en relación al 
proceso proyectual y dirige las líneas de investigación sobre altern~ 
tivas de diseño estructural gráfico y analítico, o en base a modelos 
cualitativos en escala (maquetas), o bien en base al uso de microcom- 
putadoras y la concepción asistida por computadoras (CAC); los edifi- 
cios en altura con estructura de transición superior o inferior; el 
problema de diseño en grandes luces; los edificios con macroestructu- 
ras; el predimensionado con fuerzas verticales y horizontales; el cen~ 
tro de gravedad y el centro de masa en un proceso de diseño estructu- 
ral, como ejemplos temáticos. 

y fundacidnes, equilibrio espacial y estable, rigid~z traslacional y 
estacional, resistencia, congruencia de deformación, relación flecha- 
luz y ductilidad; en relación con el diseño, el control por superposi- 
ción de plantas, cortes y fachadas. En cuanto a la economía, la modul~ 
ción, el adecuado uso de los principios de repartición y/o concentra- 
ción de rigideces, el número de veces que se utiliza un mecanismo es- 
tructural y el consumo de material (m3 por m2). 
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Ponencia del Profesor Titular 
Arq. M.P. Osvaldo R. Ramacciotti 
FAU-UNC; C6rdoba, Argentina.- 

Esta ponencia se refiere particularmente a la exposici6n sobre el enfoque 
pedag6gico y las propuestas didácticas elaboradas especialmente para un/ 
curso·docénte.ea la c§tedra de Urbanismo, en el contexto de la enseñanza/ 
integrada e integradora de la Arquitectura y el Urbanismo y en búsqueda/ 
de la identidad cultural de la realidad Latinoamericana y local. 
El proceso de enseñanza-aprendizaje propuesto se basa en recursos filos6- 
ficos y de la psicologia de la percepci6n para interpretar las pautas de/ 
conducta y modos de vida de los usuarios, que es lo que más preocupa a// 
los responsables del diseño del hábitat humano en nuestras ciudades con-/ 
temporáneas. Interesa estudiar qu€ debe hacer el diseñador-investigador/ 
y·c6mo sus propuestas y resultados se dan para satisfacer las necesidades 
sociales con el mejoramiento permanente de la calidad de vidá. 
El contenido de esta ponencia tiene tres partes. La primera trata del en- 
foque pedag6gico conceptual asumido, con los fines generales y particula- 
res y una descripci6n del proceso de aproximaci6n al conoci~iento, los// 
criterios para definir los ternas de estudio y problemas de diseño urbano/ 
a alcanzar, la metodologia y el estilo de desarrollo de los proyectos re- 
sultantes. Una segunda parte describe las propuestas didácticas con un de 
tallado esquema-guia de estudio: l. El An§lisis Urbano, con un estuaio - 7 
del Proceso de Urbanizaci6n, la Ciudad y la Regi6n y la propia Estructura 
Urbana Interna; 2. La S1ntesis Urbana con una definici6n del proceso de/ 
Planificaci6n, el Diseño Urbano y la especifica Proyectaci6n }\Inbiental; y 
3. La Evaluaci6n Práctica del Proceso de Diseño Urbano en forma de tareas 
de Taller-Laboratorio dentro de una Programaci6n Activ~ Continua. 
Con un enfoque multi e interdisciplinario, la investigaci6n básica y apli 
cada concluirá reconociendo la especificidad del Arquitecto como diseña-7 
dor más directamente vinculado con el Planeamiento Físico, siempre en el/ 
marco global de la planificaci6n integral e integrada~ 
Finalmente se incluye como Anexo el alcance y los contenidos del Campo de 
Conocimiento de Preespecializaci6n· Urbanismo dentro de la Cátedra de Te-/ 
sis de Grado de Arquitecto. All1 se resume los objetivos del campo Urba-/ 
nismo y el· desarrollo del curso, con una Gu!a de An~lisis, el tema de la/ 
Localizaci6n de proyectos, el Equipamiento social, el marco de la Propues 
ta Urbana, el Diseño Urbano, los Reglamentos Urbanísticos, la Infraestruc 
tura de Ser~icios, la propuesta especifica de Diseño Urbanístico y Arqui= 
tect6nico, el detalle del Diseño Vial Urbano y la evaluaci6n final del Im 
pacto Ambiental de los proyectos.; - 
Estos Talleres de Integraci6n propuestos pretenden exper~J!lentar una con~/ 
creta Respuesta a: la enseñanza de Arquitectura y UrbanisJ!lO y la buscada / 
Identidad Cultural en relaci6n al medio. 

Tema IV: La Enseñania de la Arquitectura, el Urbanismo y la Identidad 
Cultural. 

4.6- Talleres de Integraci6n como una Respuesta. 
URBANISMO COMO INTERDISCIPLINA DE INTEGRACION, INVESTIG~CION APLICADA 
Y DISE:ílO FINAL. 

uN1vERs1DAD NACIONAL DE coRDOBA XIII CLEFA - Guatemala, C.A. 
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMo13 - 18/III/89 .- 
Av. vELEZ SARSFIELD 2G4 • c. c. 121 • coRDOBA • ARGENTINA RESUMEN DE LA PONENCIA 



CONCLUSIONES 

- Investigación Básica y Aplicada en el Proceso de Diseño Urbano (tareas 
prácticas integradas al área de síntesis/Arquitectura) 

- Interrelaciones Horizontales y Verticales en la Currícula 
- Enfóques lnterdiscipl inarios (contenidos, pr~ctica, investigación y asistencia) 
- Evaluación y Reformulación Continua 

• Proceso de Diseño Urbano 
• Programación Activa Contínua 

EVALUACION PRACTICA - 3a. parte 

SINTESIS URBANA - Za. parte 
4. Planeamiento 
S. Diseño Urbano 
6. Proyectación Ambiental 

ANALISIS URBANO - la. parte 
1. Proceso de Urbanización 
2. Ciudad y Región 
3. Estructura Urbana 

PROPUESTAS DIDACTICAS 
- Esquema-Guía de Estudio (programa de contenidos teórico-prácticos) 

P~rt~ 11 

Parte 1 
ENFOQUE PEDAGOGICO CONCEPTUAL 
- Propósitos Peda~ógicos Generales 
- Objetivos Particulares 
- Proceso de Enseñanza-Aprendizaje 
- Temas de Estudio y Problemas Generadores de Diseño 
- Metodología y Estilos de Desarrollo de los Proyectos 

INTRODUCCION (diagrama conceptual del proceso propu~stc) 
Contenido: 

DOCUMENTO EXPOSICION 
sobre Enfoque Pedagógico y Propuestas Didácticas 
preparado por el Arquitecto Osvaldo Roberto Ramacciotti 

Universidad Nacional de Córdoba 
Facultad de Arquitectura y Urbanis~o 
Concurso para Profesor Ordinario 
Cátedra de Urbanismo 1 



En síntesis, el proceso concluye transfiriendo conocimientos a un eje conceptual 
y operativo de diseño urbano, en t en d I doié s t e como el arte de animar y modelar el 
espacio de lo urbano conformando un medio ambiente físico total. 

El contenido de este documento-exposición propone un nuevo enfoque de la asign2_ 
tura Urbanismo/Planeamiento que apoyándose en la experiencia docente acumulada 
y en la validez cultural del urbanismo tradicional, se proyecta dar una visión 
más integral y operativa del fenómeno urbano y la alternativa posible de su 
planificación, conceptual izando el proceso de planeamiento como una actitud con 

·ciente en virtud de la cual el hombre que vive en sociedad se esfuerza por ela- 
borar deliberadamente su porvenir colectivo en base a su capacidad de raciocinio 
y participación solidaria. 

La segunda parte detalla las propuestas didácticas describiendo el esquema-guía 
de estudio, que a su vez s~ divide en dos partes: el análisis urbano y la sínte 

' - 
sis urbana, con la correspondiente evaluación del proceso de diseño urbanb (ta- 
reas prácticas). La investlgación b~sica y aplicada concluirá definiendo bl en- 
foque interdiscipl inario que reconoce al arquitecto corro diseñador más directa- 
mente relacionado al planeamiento físico (ver Diagrama adjunto). 

estudio Y problemas de diseño urbano a abordar y· el caso de la metodología y los 
estilos de desarrollo de los proyectos. 

_.....,i __ .... _ _._ 

ch.n,...1p 11..a\o.iw' 

El contenido de este documento exposición se inicia con un marco conceptual y 

consta de dos partes. La primera real iza el enfoque pedagógico de la asignatu- 
ra relatando los propósitos generales y particulares, una descripción del pro- 

- Proceso q~e s ejo rl en t a _a- un enfoque interesado por las necesidades de la_ ,gente, 
hacer la conquista del mejoramiento de la "calidad de vida". El enfoque se apo- 
yará cada vez más en los recursos de la filosofía y la psicología de la percep- 

. ción para interpretar más claramente las pautas de conducta y modos de vida def 
usuario, que son de los aspectos que más preocupan a los responsables del diseño 
del_ hábitat. Además el proceso estudia permanentemente qué debe hacer el inves- 
tigador-diseñador y cómo obtiene sus resultados. Seguramente se apoyará en téc- 
nicas de investigación y en métodos de diseño alternativos, sin llegar a ser d~ 
minado por ellos; su preocupación será la satisfacción de las necesidades huma- 
nas con el mejoramiento de la calidad de vida. 

El pr6ces6 d~ ~nseñan~a-apr~ndizaje sienta las bases de una teoría de la ciudad 
que se apoye en las operaciones reque r l da s para la materialización de un proyeE_ 
to significativo. Así la idea de planeamiento estructurante y arquitectura como 
práctica artística, como práctica técnico.,.espacial, que organiza y construye el 
hábitat, como modo de producción social de ese hábitat, son algunos conceptos 
que guían este proceso metodológico. 

1NTRODUCC1 ON 
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Comprendiendo las Interrelaciones que se verifican entre la ciudad, su región 
y la nación, estudiando sus condicionantes y funciones básicas; 

- Afianzando la capacidad de análisis e interpretación del proceso histórico de 
urbanización, en relación al medio ambiente y las formas urbanas resultantes; 

Conceptual izaci6n y verificación de los conocimientos sobie el fenómeno urbano: 
OBJETIVOS PARTICULARES 

Transferir los conocimientos referidos específicamente a Argentina, región ce~ 
tro, provincia y ciudad de Córdoba -corno experiencia y vivencia directas- ex- 
tendiéndose a la comparación con procedimientos y procesos del exterior, partl_ 
cularmente en América Latina. 

Considerar las fases de análisis, síntesis y evaluaci6n que implica el· conoci- 
miento y ordenamiento de un lugar urbano dado sujeto a una organizaci6n pla- 
neada, aplicando metodologías y técnicas de investigaci6n básica apropiadas; y 

intelecual que le impone su esencia universi- que promuevan la e~peculación 
ta ria; 

Contribuir a la comprensión global del proceso de planificación física de la 
ciudad -en relación a otros enfoques- procurando orientar la práctica, la in- 
vestigaci6n y la asistencia al medio a.partir de enfoques interdiscipl inarios 

1 

así como ae sus elementos_y unidades de proyectación ambiental, como campo es- 
pecífico de competencia del arquitecto; 

- Interrelacionar los factores sociales, econ6micos, administrativo-legales y fí 
sico-espaciales, rescatando .la competencia del planeamiento y diseño -en lo fí 
sico y espacial--como consecuencia de las otras condicionantes, a la vez que 

.cond i e i onándo 1 os; 

- Considerar los distintos niveles en que se desarrolla dicho fenómeno urbano 
-nac l onel , regional y local- y las inter_relaciones entre los mismos, poniendo 
énfasis en la ciudad contemporánea; específicamente 
• reconociendo a la ciudad en su carácter de expresión y producto de nuestras 
sociedades; 
considerando al hecho urbano como medio ambiente condicionante en el que se 

- implantan lzs obras de arquitectura y que 
• aportando su significaci6n y trascendencia, generan la estructura y tejido 
urbanos. 

La Asignatura se propone lograr una sistematización de conocimientos referentes 
al análisis y síntesis· del fenómeno urbano en general y de ta-planificación y di 
seño de los asentamientos humanos en particular, con relación a: 

PROPOSITOS PEDAGOGICOS GENERALES 
Enfoque Pedag6gico Conceptual ~Parte 

3 



Sobre la base de un conjunto coherente de temas de estudio y áreas problemáticas 
extraídas de la realidad y presentadas -a modo de ejemplificación- por la cá t e d re , 
los alumnos desarrollarán un tema-problema de diseño urbano-específico donde se 

TEHAS DE ESTUDIO Y PROBLEMAS GENERADORES DE DISE~O 

La 1 ibre elección de la acción o alternativa más conveniente se produce redu- 
ciendo la variabilidad de la conducta en la medida que se estabiliza la res- 
puesta adecuada; el razonamiento requiere inducir, anal izar, sintetizar, abs- 
traer, manipular. ideas, evaluar y decid.ir. 

El descarte de conductas inapropiadas se produce por falta de atracción o in- 
terés como medios para satisfacer motivos (si no están fijadas, se olvidan fá- 
cilmente); y 

- La búsqueda de cómo actuar, inicialmente, se caracteriza por su variabilidad y 

se relaciona con las experiencias previas, capacidades y madurez general; ha- 
bitualmente son conductas exploratorias (alternativas de acción); 

- La tensión es creciente y significa estar siempre alerta para actuar en busca 
de la restauración del equilibrio perdido; esta tensión varía de intensidad de 
acuerdo a la fuerza de la motivación y de la resistencia que ofrecen las barr!. 
ras u obstáculos encontrados por el alumno en el proceso de diseño urbano; 

- l.a meta o producto de diseño se relaciona con la motivación, debiendo satisfa- 
cer los motivos ya estirnulad~s, así !a ~egunoa cc~dici6n del pro~6so de apr¿n- 
dizaje será discernir un objetivo que satisfaga la necesidad del alumno; 

- La motivación estimula el proceso de conceptualización-diseño yse define como 
una fuerza interior del diseñador, que provoca, dirige y sostiene un proceso 
proyectual; lo que el docente hace es estimular, provocar, presentando tareas 
relacionadas con los motivos concientes del alumno diseñador urbano; 

El proceso de enseñanza-aprendizaje (interacción emisor-receptor) elaborado pre- 
tende cumplir con las siguientes _fases o condiciones básicas: 

PROCESO DE ENSE~ANZA-APRENDIZAJE 

- Adiestrando en habilidades para diseñar unidades de proyectación ambiental en 
la ciudad contemporánea. 

- Estudiando los principales elementos de diseño urbano tomando en cuenta las ac- 
tividades-espacios y las comunicaciones-canales que unen los elementos del sis- 
tema urbano; y 

- Introduciendo los conceptos básicos de planeamiento del desarrollo urbano, con 
slderando los eleme_ntos y criterios de estudio e instr_umentación; 

- Profundizando en el análisis de la estructura urbana interna considerando los 
elementos componentes y los factores condicionantes del_ hecho urbano; 

- 4 - 



1/ Ver aparte Cuadro "El Diseño en la Ciudad Contemporánea'' del Curso de Actual i- 
zación docente en el Area de Arquitectura, Cátedra Arquitectura VI - Tesis - 
turno tarde; UNC, FAU, Julio de 1982, tomado como ejempl lficación y guía sobre 
niveles y categorías de análisis. 

El enfoque pedagógico conceptual .adoptado recepta y discute todas estas orienta- 
ciones y tendencias, ofreciendo al alumno la 1 ibre opción, la autonomía de con- 
cepción y gestión del proceso de diseño, así como la adopción de su estilo y mo- 
do propios, siempre que se fundamenten sólidamente sus propuestas sobre conoci- 
mientos básicos y universales que hacen a la esencia misma de la Universidad. 
El seminario sobre actualización en diseño urbano y arquitectura contemporánea.!! 
cohstituye el lugar y la forma de.trabajo más adetuado para la discusión de este 
problema de los estilos de desarrollo de los proyectos. 

Generalmente la metodología de trabajo y los distintos estilos de los proyectos 
dependen de las orientaciones de la enseñanza y de las influencias de corrientes. 
del planeamiento urbano y de la arquitectura contemporáneos. Actualmente, la en- 
señanza parece orientarse al análisis tipológico y arquitectura y diseño urbano 
de composición, a los estudios morfológicos del sitio, a la investigación del len 
guaje y significación; los temas-problemas se toman del territorio, la ciudad y 

el diseño de detalle en pequeña escala. Por su parte, las corrientes de planea- 
miento urbano y arquitectura contemporáneos ejercen su influencia diferenciada 
de lo-formal (de base racional), a una arquitectura analógica (de lo vernáculo) 
y como ciencia-arte autóñomo, entre otras. 

- Propender a un aprovechamiento integral de los recursos multi e interdiscipl i- 
narios del equipo docente de la Facultad, de la Universidad y de la comunidad 
en genera 1. 

- Posibilitar una profundización en el desarrollo del proyecto final tal que 
permita su real factibilidad y materialización concreta; y 

- Localizar el objeto de diseño de manera tal que contribuya significativamente 
a la estructuración o revitalización de un sector urbano y su integración al 
contexto urbano-regional global; 

Alcanzar un nivel de cierta complejidad con equipamientos de escala sectorial- 
urbana-regional dentro de la c6rrespondiente red de es~ablecimientos especial i- 
zados; 

- Interpretar cabalmente las necesidades, oportunidades y prioridades que acon- 
seje el diagnóstico de la situación urbana actual en contexto real; 

El desarrollo y aprobación del tema-problema de diseño urbano deberá cumpl imen- 
tar los siguientes criterios básicos: 

pueda verificar la capacidad o rendimiento de transferencia de los conocimientos 
establecidos. 



refuncional ización 
Roma Jnterrotta 1748-197S(Krier1 

Covent Garden, Landre·¡ 1963 corazón de la ciudad 

Toulousse-lc-Hirail,C.rndilis barrios con actividades de 
Jos i c .. y. Woods, 1961 soporte/base transformación (Ungers) 
Cerqy Pontoise, Parí5_·969 mayor dimensión demo~ráfica incorporación, contexto 

centros peatonales 

Kigal i ,Rwanda, Af r i c a (Krol l) 
ciudad concreta 
equi 1 ibrio ecológico (Krol l) 

concentración funcional 
base terciaria,simbol ismo 
inteqración al paisaje 

zonificación(4 funciones) re~uperaci6n de la ciudad 
descentra! ización or9~nica histórica, analógica 

federación de barrios (L. Krier) 

edificios singulares 
separación vehículo-peatón participación usuario (Kroll) 

La Vil lette, París (L. Krier) 
mixtura usos, :integración 
barrios europeos, Luxemburgo 

.1 1 (L. Kr i e r) 
Hetro(Krol 1), Bruselas con 
viviendas y equipamientos 
ánqulo político 

viviendas ahorro energía(Unqers'. 
casa dentro de la casa (Ungers) 

Hemé,residencia,servicios(Krol 1: 

redefinición espacio urbano 
plaza: lugar de encuentro 
cal le: significado orientación 
fac.hada integrada (f\,¡,;1·f12r) 
cultura popular (L. Krier) 

residencia y servicios 
co 1 ec t i vos 
carácter autónomo 
comunidad y privacidad 
variedad: alta, media 
y baja,duplex,semiduplex 
y casa ampliable 

servicios colectivos 
clarifica paisaje urbano 
vivienda mínima 
vivienda función pura 
tradicional y universal 

calle reemplaza ·plaza 
alta densidad versus 
baja densidad 
bdja densidad 
centro-peri feria 

Soria y Mata, 1880 n.i sc a 
Brasilia, L.Costa 1960 .. 82 
Ta~iola, Finlandia, 1Jj4 

CIUDADES 
Hilton Keynes, 1966-Si de 
Ley de 1946, Londres 

BARRIOS/COMPLEJOS 
Unidad de Harse 11a,1946.- 52 

b. RENOVACION _URBANA 

5. tlUEVAS VILLAS FRANCESAS 

3. CIUDADES SATELITES ESCANDINAVAS 
4. GRANDES EXTENSIONES RESIDENCIALES 

2. CIUDAD LINEAL 

11 l. UNIDAD MAXIMA DE AGREGACION 
1 .. NUEVAS CIUDADES INGLESAS 

- Unidades Especial izadas 
3. UNIDAD MIXTA 

2. UNIDAD DE HABITACION HOMOGENEA BAJA 

UNIDAD MINIHA DE AGREGACION 
1. UNIDAD DE HABITACION HOHOGENEA ALTA 

Hilton Keynes, 1966-82 
Alexander y Chermayeff 1968 
CIAM-Mies Van de r Rohe 1953 
Centro Cívico/Dlrecci~1~l 
Centro Cultural-Histórico 

- Unidades Mixtas(tipologías varias) Brasilia (base t e rc l arl a) 
Ciudad Universitaria 

11. 

W. Grooius,1928(10-11' p.) 
Le Corbusier,1933(a rédent) 
aislada,en hilera (1-3 'pl.) 
en línea (3-5 pisos) 
Bauhaus, Dessau,1926-7.8 

dame ro y trama hi st6rica 
canal de tránsito y 
ambiente comercial 
privacidad vivienda 
económica y popu 1 ar 

TIPOLOGIAS 

en la CIUDAD 
NEO-CONSERVADORA(moderna) 

4. TIPOLOGIA DE EDIFICIOS RESIDENCIALES 
- Casa Laminar 
- Bloques continuos 
- Viviendas Individuales 

J. BARRIO RESIDENCIAL EXTENSIVO 

ELEMENTOS FUNCIONALES MINIMOS 
1. PLAZA, CALLES Y MANZANA (islote) 
2. CALLE-CORREDOR 

1. 

seqún e 1 NUEVO 
RACIONALISMO(post-moderno) 

! 1 ' • 1 ,1 l, Tesis - O. Ramacc1ott1 l 

ejemplificación 
OBRAS/AUTORES 

NIVELES de 
ANAL 1S1 S -. t':arco de Referencia· - H i nó t e s is 

L 1 1 ¡ t r 1 1 1 
EL DISEílO EN LA CIUDAD CONTEMPORANEA 



•Unidad Temática 
El análisis urbano tomando en cuenta el sistema (nacional) de-ciudades, la 
ciudad en la región y la estructura interna de ·la ciud~d; son tres enfoques 
complementarios. La base económica de las ciudades. Teoría de la localiza- 

.ción de actividades y comunicaciones. La región, su definición y clasifica- 
ción. Regional ización continental en el cono sur, en Argentina y zonificación 
provincial. Polo áreas de influencia y jerarquías; Estructuras polar y de 

2 Ciudad y Región 

•Aplicación Práctica 
Seminario sobre estudio de casos (América Latina, Argentina, Córdoba). 

•Objetivos Particulares 
Análisis e interpretación del proceso de crecimiento y desarrollo de las 
ciudades (problemática conceptual básica). 

mundo contemporáneo, Latinoamérica, Argentina y región central, provincia y 
ciudad de Córdoba. Introducción al análisis demográfico-social-espacial de 
la ciudad argentina. El medio ambiente, el hombre y la ciudad. Propósitos 
de la ciudad (políticos, económicos, sanitarios). Medio ambiente y forma·u!.. 
bana resultante en el pasado reciente. La idea de ciudad. Medio ambiente y 

estilos de desarrollo en América Latina. 

y prospectiva. Interpretación del fenómeno urbano , sus causas y e fcc tos , U!_ 
ban¡za~icin, indu~cr1a11za¿1cin'y ~cs¿fr~I le. ti proce:o ~e· urb2~!z~ci6n en e! 

1 Proceso de Urbanización 
ANALISIS URBANO - la. Parte V1J5'(, ,g 

retrospectiva 
•Unidad Temática 

Análisis del proceso histórico de urbanización en una visión 

CONTENIDO: 

El esquema-guía de estudio elaborado es un programa ·de contenidos teóricos y prá~ 
ticos presentado en forma de seis unidades temáticas con sus respectivos objeti- 
vos particulares y tipos de aplicación práctica según se detalla. 

El cuerpo básico de conocimientos se estructura en dos partes. La primera consta 
de· una introducción al" aná l Ls i s urbano y tiene por objeto conceptual izar la ciu- 
dad a través del estudio del proceso de urbanización, las relaciones ciudad-re- 
gión y la estructura interna de la ciudad. La segunda parte comprende la sínte- 
sis urbana y tiene el propósito de informar y transferir conocimientos básicos, 
sobre planeamiento y diseño urbano aplicado a la proyectación de unidades ambien 
tales en la ciudad, Una tercera parte prevé la evaluación práctica final. 

ESQUEMA-GUIA DE ESTUDIO (programa de contenidos teórico-prácticos) 
Propuestas Didácticas - Parte 11 
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•Unidad Temática 
Aproximaciones~ª la teoría y proceso de planeamiento. -Naturaleza y niveles. 
Etapas y sectores. Orientaciones generales sobre planeamiento. Métodos y 

4 Planeamiento 
s;NTESIS URBANA - 2a. Parte 

A Aplicación Práctica 
Ensayos breves sobre diagnósticos y planes en la ciudad de Córdoba. Ejerci- 
tación de cálculos de índices y normas urbanísticas. 

A Objetivos Particulares 
Análisis de los elementos componentes y los factores condicionantes de la es- 
tructura urbana (problemática intraurbana). 

:3 Estructura Urbana 
A Unidad Temática 

La ciudad y sus relaciones externas. Sitio y situación. Factores generales de 
localización de las actividades urbanas. Procesos y teorías ecológicas. Mode- 
lo de comportamiento del ecosistema. las acciones sobre el medio ambiente. Teo 
rías de localización de actividades y equipamientos y técnicas de investiga- 
ción. Conformación urbana y accesibilidad. lugares cen tral es y jerarquía de 
centros. Area central, relaciones y funciones centro-periferia. Sistema urba- _ 
no. -Esquema de interpretación de la estructura urbana. los elementos compone!!_ 
tes. Uso del suelo, institucionalización y especialización. Clasificación de 
usos del suelo. comoatibilidad v comolement3riedad. Unidades de medidu. Rela- 
ciones uso del suelo-transporce. Transporte y Comunicaciones. s;stema vial, 
transporte públ ic0 y tránsito. Estudios volumétricos y de origen, destino y 
propósi~os de viaje. Infraestructura de servicios. Centros de producción y 
redes de servicios públicos. Equipamiento social. Clasificación, normas y di- 
mensiones óptimas. Jerarquías y red de establecimientos. los factores condi- 
cionantes. Estructuras demográfico-social, económica, físico-espacial y adm.!_ 
nistrativo-legal. Patrones de asentamiento resultantes. Patrones industria- 
les, comerciaies, residenciales. Zonificación, bases conceptuales, normativas 
y críticas.ConcepCión e implementación dé esquemas estructurales. 

A'Apl icac)ón Práctica 
Seminario sobre diagnóstico de casos reales (provincial y metropolitano). 

A Objetivos-Particulares 
Comprensión de las interrelaciones entre la ciudad y la región en el espacio 
geográfico (problemática interurbana). 

transporte. El sistema de ciudades. TamaAo y función de las ciudades. los um 
brales y escalones urbanos. las áreas metropol ltanas, conurbaciones y regio- 
nes urbanas. Ciudades espontáneas y cjudades planificadas. las ciudades ínter 
medias y la calidad de vida. Regionalismo y regional ización. 

- 7 - 



A Unidad Temáti~a 
Análisis y evaluación dei espacio urbano. El medio arnbiente y el hombre. La 
narr•nr1nn ~mhient~l. Fnrrnas dP rr~t~mi~nto del ~so~ci6. fu~~io~cs e ·imag~n.· 

6 Proyectación Ambiental 

& Aplicación Práctica 
Elaboración del anteproyecto de un 5ector o conjunto urbano complejo (coinci- 
dente con el de diseño, A~quitectura IV/V). Seminario sobre corrientes del 
diseño urbano.contemporáneo. 

& Objetivos Particulares 
Instrumentación sobre elementos y criterios de diseño urbano (problemática 

. proyectual urbana). 

& Unidad Temática 
Conceptualización sobre planeamiento urbano, diseño urbano y diseño arquitec- 
tónico. Control y oromoción del desarrollo urbano. Rco1amcntos de zonificación. 
urbau i z ac í Sn y cunstrucción; locai ización industrial y con.e rc í a l , renovación 
urbana. Relaciones actividades-espacios y comunicaciones-canales. Tipologías, 
agc:Upam.ientos y equipamientos especiales. Centro direccional, centro cívico, 
centro histórico, áreas peatonales. Organización y trazado de áreas residen- 
ciales. Metodología y.esquemas alternativos. Principios básicos, téc9icas, e- 
lementos y programas de diseño urbano. Diseño vial urbano y forma urbana. A- 
cerca de las calles. El vehículo y la via. Criterios y normas básicas de di- 
seño vial urbano. Sistematización del proceso de diseño urbano. C~ncepción ~ 
sistida por computadoras (CAC). La ciudad ideada como un todo. Conformación 
urbana. Esquemas y dominio formal. Elementos, subdivisiones y tamaño de la 
ciudad y de sus unidades ambientales a proyectar. Lugares de la ciudad. 

5 O i seña Urbano 

& Aplicación práctica 
Seminario sobre estudio de casos (planes nacionales, regionales, municipales, 
zonales; programas y proyectos). 

& Objetivos Particulares 
Introducción al planeamiento del desarrollo urbano. Conceptualización y meto- 
dología (nivel informativo). 

técnicas auxiliares. Metodología general de planeamiento. Proceso de planea- 
miento. Diagnóstico, programación, objetivos y metas, alternativas y conse- 
cuencias, decisión y evaluación. Continuidad del proceso. Planeamiento físico 
y planes integrales. Plan~~miento del desarrollo urbano. Planes nacionale~, 
regionales,· metropolitanos y urbanos. Introducción a la informática y técni- 
cas de análisis y programación urbana. El espacio como objeto del planeamie!!_ 
to. Organización del espacio físico; usos del suelo, funciones urbanas, aspeE._ 
tos sectoriales. Proyecciones de población, uso del suelo y transporte. Polí- 
ticas, planes, programas y proyectos de desarrollo 'urbano. Plan operativo. 



La programación del proceso de diseño urbano se estructura en niveles de aproxima- 
ción, con un desarrollo cíclico, en progresivas reformulaciones conforme a los re- 
querimientos que rigen la especificidad del objeto a diseñar. Estos niveles de apr~ 
ximación al objeto-producto se definen como etapas o fases del proceso que comienza 
con la conceptualización del tema-problema, su investigación aplicada, la generación 
del anteproyecto preliminar, el proyecto integral y por último el desarrollo detalla 
do de las partes y componentes tipológicas de dicho proyecto para verificar su fac 
tibilidad de materialización. La permane~te revisión de Jos alcances y contenidos de 
cada nivel de aproximación del proceso -en ciclos caracteristfcos- permitirá real i- 
zar progresivas reformulaciones que garantizarán Ja realimentación contínua. 

El. enfoque pedagógico po~ibil ita la participación activa de Joi distintos campos de 
conoci_mie_nto en las diferentes etapas, en una programación que aprovecha íntegramen- 
te el enfoque interdisciplinario (Arquitectura-Síntesis, Urbanismo y Arquitectura 
Paisajista; Construcciones, Instalaciones, Estructuras, Historia y otras materias 
complementarlas), 

El proceso de enseñanza-aprendizaje propuesto simula -con propósitos académicos- un 
proceso de análisis y d l seño urbano integral de un tema-problema de hábitat de cier 
ta complejidad, 'con todos los elementos componentes y factores condicionantes, tal 
cual pueden presentarse en la actividad profesional. Este proceso permitirá el alum 
no familiarizarse con una secuencia ordenada de toma de decisiones, en grupo e indi 
vidualmente, facilitándose la autonomía de elaboración con guía y. apoyo técnico y 

asesoramiento docente, simulando en todo momento Ja participación integrada de es- 
pecialistas en un equipo interdiscipl inario. 

Proceso de Diseño Urbano 

EVALUACION PRACTICA - 3a. Parte 

• Aplicación Práctica 
Diseño de unidades ambientales integradas a un sector o conjunto urbano (área 
de síntesis, Arq. IV/V). Seminario.sobre elaboración y evaJuación de proyec- 
tos urbano~. D~termfnación de impactos ambientales. 

•Objetivos Particulares 
Proyectación de unidades y lugares ambientales en la ciudad contemporánea (pr~ 
blemática de composición urbanística). Impacto ambiental de proyectos. 

Elementos tipológicos y ~·rf~Jógi~~s. Estrategias y tácticas del diseño arn- 
b i enta l. Ma.t r i z ambienta l. Representación de actividades y comun i cae iones 
urbanas. El diseño en !a ciudad contemporánea. A.nálisis de modelos de convi- 
vencia humana-social-urbana. Elementos funcionales mínimos (plaza, calle, 
manzana) tipologías. Unidad mínima de agregación (barrios). Unidad máxima de 
agregación (ciudades). Contexto regional y nacional. Renovación, preservación 
y desarrollo urbano. Reurbanización y proyectación ambiental. Metodología p~ 
rala e1aboración y evaluación de proyectos ambientales. Optimización tipo. 
El hombre como medida de todas las cosas. Modelos psicológicos urbanos. 
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'1/ Plan de Desarrollo de Córdoba, Subsecretaría de Planeamiento, 1981-82. 
2/ Plan de Desarrollo Metropolitano de Córdoba y Esquema Director de Ordena~iento 

He t r opo l i t ano , Municipalidad de Córdoba, 1979-81. 

La asignatura pertenece al área de diseño y se vincula en forma directa a la de 
ci~ncias sociales y en parte a la de tecnologia, estudiando y proponiendo teorias~ 
-explicitadas y nuevas- en el campo del planeamiento y diseño urbano, recibiendo 
Información sobre planes urbanos de la antiguedad y del pasado reciente,. que es 
satisfecha a niyel de conocimientos básicos por parte de Introducción a la Arqui- 
tectura y al Urbanismo, de las Historias (1, 11 y 111) y de Teoría y Método, asT 
como las relaciones tecnológicas con las redes de infraestructura urbana (Instala~ 
cienes, Construcciones, Estructuras). 

INTERRELACIONES HORIZONTALES Y VERTICALES EN LA CURRICULA 

! 
estructura nodal de la ciudad, la p repe r ac l ón del programa de necesidades 'urban l s> 
ticas y arquitectónicas sobre las premisas de diseño, las alternativas de zonific!!_ 
ción, selección y diseño integral del conjunto y desarrollo detallado de las uni- 
dades de proyectación ambiental propuesta y su evaluación fin al. 

todológico dado. Los trabajos prácticos comprenden la selección del área-problema 
de estudto, su del imitación geográfica, el reconocimiento de la estructura urbana 
global y análisis de la situación del sector de implantación de la propuesta, rel;:_ 
vern i ent o i y análisis del s l tLoz's ec to r urbano, los análisis complementarios ,de datos 
urbanos básicos, determi~ación de la estructura nodal del sector, su rela~ión a la 

urbano y =:::;~rrol t c p r cyec t ua l de una unidad ambiental, con torrnc a ;.;;; p rc ceso ¡¡¡¿-- 

Las tareas prácticas propuestas en las unidades temáticas S. Diseño Urbano y 6. Pr~ 
yectación Ambiental, se plantean como ejercicios de aplicación en taller integrados 
al área de STntesis (Arquitectura IV/V). Estos trabajos prácticos tomarán un área- 
problema de la ciudad de Córdoba, considerando su contexto real con las investiga- 
ciones básicas y las apl i~adas a la planificación provincial (PLANDECOR)lf y la me 
t ropo l l t ana-mun l c lpa l (PLANDEMET-EDOM)Y, ~ara concluir en una propuesta de dis,;ñ~ 

INVESTIGACION BASICA Y APLICADA EN EL PROCESO DE DISE~O (tare~prátticas integradas 
al área de STntesis/Arquitectura) 

El esquema metodológico propuesto reconoce la importancia de la programación den- 
tro del proceso de·proyectación ambiental y su modo de incidencia en dicho proceso. 
Se apoya en el reconocimiento de ciertas actitudes para la programación, tales como 
la científica-técnica, la programática, la especulativa y la puramente intuitiva. 
Se experimenta con el análisis de los medios o técnicas que se aplican en el proc;:_ 
so de programación, como lo son la expresión oral, la escrita, la gráfica, la au- 
dio-visual" y la informática y computación. La programación activa propuesta y exp;:_ 
rimentada queda definida en un proceso cTcl ico de análisis, de sTntesis y de eva- 
luación, presentándose en forma de distintos niveles de aproximación al producto de 
diseño urbano. 

Programación Activa ContTnua 
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1/ Ver aparte trabajos de investigación del 11Grupo de Estudio Sistematización del 
Proceso de Diseño"; FAU, UNC, 1969. 

Se anal iza una sistemática evaluación de los resultados de tareas parciales y anua- 
les a fin de reformular contínuamente los enfoques y trabajos necesarios pa ra cumpli_ 
mentar los.objetivos establecidos en cada prorroc1on. Esta evaluación ha permitido de 

1 d - d~ . ~ . . - . d 1/- tectar y comparar os procesos e enseñanza aca em1ca, pragmat1ca y s1sternat1za a-. 

El prin_cipal objetivo del estudio del método de diseño urbano es, externalizar el 
pensamiento de diseño, esto es, aplicitar y tornar pGblico el pensamiento de los di_ 
senadores. Pero, la enseñanza-aprendizaje es un proceso de interna! ización que par- 
te de pensamientos explicitados que es preciso incorporar para convertirlos luego, 
en pensamientos privados; por consiguiente, la metodología del proceso de diseño no 
es sólo un instrumento para el ejercicio de la profesión de arquitecto, sino además 
un recurso didáctico que posibilita enlazar la experiencia y conocimientos del equi_ 
po decente y los alumnos. 

- EVALUAC 1 ON Y REFORMULAC 1 ON COtlT 1 NUA 

caminos más útiles segGn los criterios comunes a todos (objetivo, método y producto 
de diseño). El equipo se integra par general istas en diseño y especialistas en di~ 
versos campos del conocimiento que ofrecen oportunidades de profundizar y facilitar 
la transferencia de dichos conocimientos de los campos al proyecto arquitectónico- 
urbanístico, tanto en las tareas de taller, cuanto en los seminarios de profundiza- 
ción y discusión. 

La magnitud y complejidad de las áreas y temas-problema abordados en este proceso 
requiere un enfoque arnpl io e interdiscipl inario. Sólo el estudio "Int e r " -y no mo- 
no o multiciiscipl inario- indica un grado de organización y amplitud mayor, donde 
los distintos aspectos son discutidos en comGn por especialistas de igual nivel en 
las distintas disciplinas, para descubrir las interrelaciones y mutuas influencias 

·de esos aspectos y para que Cada alumno (diseñador ur bano ) aprovech~ no sólo los 
conocimientos, sino también la manera de pensar y enfocar los problemas habituales 
de los demás. Esa interacción de disciplinas exige discusión, crítica y estímulo 
constante. 

ENFOQUES INTERDISCIPLINARIOS 

La pertenencia al área de diseno le brinda un carácter formativo y operativo que 
pbsibilita una relaci6n directa con Arquitectura IV/V -segGn convenga- dado que 
en esta asignatura -Planeamiento 1- se desarrollan los aspectos instrumentales y 

de información en el campo del diseño urbano y la planificación física, que se 
aplican en los cursos integrados de diseño _arquitectónico y urbanístico en niveles 
V y VI (Tesis de grado). Una permanente alimentación de las fuentes de investiga- 
ción básica, aplicada, provenientes de la Universidad y de la práctica profesional, 
posibilitará una participación y extensión al medio cada vez más necesarias (Ver 
O i agrama, · i nt roducci ón). 
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'do y ofrecer una explicación y comprensión de los procesos de creatividad y apren- 
dizaje cuyo valor para la docencia es inapreciable. El estudio sistemático de Jos 
procesos de diseño será siempre un tema válido para continuar la búsqueda de nue- 
vos y mejores métodos de enseñanza-aprendizaje del planeamiento y diseño urbano. 

Hoy se debaten quienes defiendeny condenan los nuevos y viejos modelos ambientales 
de convivencia humana -que conllevan implicancias económicas y sociales- debiéndo- 
se investigar exhaustivamente esos modelos para poder hacer opciones válidas en el 
campo del diseño. La investigación básica será el mejor aporte al proceso de ense- 
ñanz~-aprendizaje del diseño, junto a la discusión teórica y la necesa~ia experi- 
mentación, todo estrechamente vinculado a la actividad docente. De esta manera, las 
cátedras de planeamiento y arquitectura -y la Facultad toda- serán el laboratorio 

CONCLUSIONES 

La enseñanza académica, fundada sobre la teoría de la ciudad y su arquitectura, 
comprende un conjunto de normas y principios explícitos deducidos de las obras de 
arquitectura clásicas; la pragmática busca Ja trasmisión directa de experiencias 
de maestro a alumno, donde la acción docente- se confunde con Ja profesional y su 
teorización; mientras que Ja enseñanza sistematizada se apoya en los estudios de 
sistematización del proceso de diseño, procurando que los alumnos internalicen los 
métodos de diseño -más fácilmente enseñables bajo formas de cada transparente- y 
en la medida que aumente su experiencia llegará a funcionar como caja negra. Se 
concluye aquT que, caja negra y caja transparente no resultan do~ alternativas de 
un dilema, sino dos momentos anTmicos o intelectuales por los que el diseñador p~ 
drá optar según convenga. 
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Objetivos del diseño (premisas). Escala de valores. Requerimientos del dise 
ño (proqramu a r qu i t e c t ó n i co y ur bo n i s t i co ) . Indicadores de sitio, s i t u o c i ó n 
e interrelación. l nd i c ado r e s d c t e r rn i nc nt c s y condicionantes. Influencia ·y 
po nd e r o c i ó n r e Lr t. i v.: cif' l o s i nd i c ado r c s . M¡-¡tr·iz de e vo l u ac i ó o . Distintos e a 
sos de evaluación. 

Local i zo c ión 

2 1 l. En la segunda etapa, se estima conveniente el dictado de tres teóricos 
de apoyo, para todo el curso, sobre los temas: a) localización, b) equipa- 
miento y c) propuesta urbana, cuyo contenido seria el que se detalla a con- 
tinuación. 

Rol o función del complejo. l n t e qr a c i ón en una red. Jerarquía. Característi 
cas internas: usuarios y agentes (cantidad y clasificación tipológica), u-- 
sos del suelo (tipología, intensidad y grado de complementariedad), recur- 
sos naturales y culturales. Necesidades y posibilidades de crecimiento y ex 
pansión. Distribución general de áreas (partido urbanístico). Morfología vo 
lumétrica. Integración funcional y física con el entorno. Grado de interven 
ción. Accesibi 1 idad. Tr ama de circulación vehicular y oeatonal. Equiparnien-=- 
tos complementarios. Servicios públicos (niveles de satisfacción). Método 
de diseño utilizado en todo el proyecto. 

El análisis de ejemplos escaria a cargo de Jos grupos de alumnos que preví~ 
mente se determinen, con el apoyo y la orientación de la Cátedra. 

Gufa de análisis 

l. En la primera etapa, desde el punto de vista del urbanismo se propone el 
análisis de ejemplos de diseño, siguiendo pautas similares a las utilizadas 
en años anteriores, c_uyos resultados han sido positivos. Para ello, se esti 
ma conveniente la siguiente guía. 

1 
DESARROLLO DEL CURSO 

Dentro de este esquema operativo, se intenta asimismo despertar y canalizar 
una orientación especial por el urbanismo en aquellos alumnos que seleccio- 
nen el campo, proporcionándoles algunos conocimientos sistem2tizados, cuyos 
contenidos avancen algo más resoecto de los adquiridos en los niveles ante- 
riores. Subsidiariamente, además, se trata de compensar algunos de los défi 
cits en aspectos de aplicación, que se. puedan ir detectando durante el trans 
curso del año. 

El objetivo principal del campo es lograr que el proyecto de arquitectura a 
desarrollar durante el año lectivo se integre adecuadamente en el contexto 
ur bano r s e l e cc l onado para su localización; lo cual implica, tanto un estudio 
exhaustivo de las relaciones morfológicas y funcionales del proyecto con su 
entorno, cuanto una intervención directa o indirecta en éste, a través de 
acciones e instrumentos idóneos. 

Urb 
OBJETIVOS DEL CAMPO 

ARQUITECTURA VI (TURNO TARDE) 

CAMPO DE PREESPECIALIZACION: URBANISMO 

Un[versidad Nac[onal de C6rdoba - Facultad de Arquitectura y Urbanismo 

CATEDRA TESIS DE GRADO - PROFESOR TITULAR: Arq.Osvaldo Roberto RAMACCIOTTI 



Objetivos del control ur ba n i s t i co . Indices y normas. Instrumentos. Reglamen 
to de zonificación: crecimiento urbano, del imitación y caracterización de- 
zonas, estructura vial, grandes equipamientos. Reglamento de urbanización 
y p o r c c l arn i c nt o : .d i s e ño urbano, diseño v i a l , obras de infraestructura, á- 
reas de uso colectivo, garantías, procedimientos. Reglamento de construccio 
nes: volumetría, diseño arquitectónico, segurid~d, estructuras resistentes~ 
materiales y sistemas constructivos, instalaciones, procedimientos, respon- 
sabilidades y sanciones. 

Reglamentos urbanísticos 

Enfoque global. Caracterización y cuantificación de las funciones del asen 
tamiento. Integración física al á r e a y al entorno inmediato, Ca r ac t e r i s t i f 

cas internas: población estable y flotante, usos d¿l suelo, aprovechamien- 
to de recursos naturales y culturales. Distribución general de áreas y zoni 
ficación. Trama de circulación vehicular y peatonal. Tipologías arquitectó- 
nicas. Equipamientos complementarios. Servicios públ ices. Grado de inter-- 
vención en el entorno. Renovación urbana. 

Diseño urbano 

111. En la tercera etapa se considera conveniente iniciar el proceso de or~ 
especialización a través dei dictado de tres teóricos, sólo para el grupo 
de alumnos co r r e s pond i c nt e , y la realización por parte de los rn i srro s de un 
Trabajo Práctico, sobre un tema de directa aplicación al diseño final. 
Los temas de los t eó r i co s serían: él) diseño urbano, b) reglamentos u r ban i s 
t¡ccs y e) scr~icics, y s~ cont2nido se detalla a continuac1ón. 

3 

Estos teóricos permitirían nivela~ y profundizar los conocimientos para que 
los diferentes grupos de alumnos real icen las propuestas de programa gene- 
ral, localización y premisas de diseño con un marco de referencia más arn- 
pl io y un mayor detalle, faci 1 itando la labor a real izar en la etapa si- 
guiente. 

Diseñci urbano y renovación urbana. Macroentorno: polarización urbana, zoni 
ficación, estructura vial, servicios. Compatibilidad en los usos del suelo. 
Microentorno: construcciones, accesos, equipamiento. Parcelamiento: urbani 
zación y división de la tierra. Régimen de propiedad. Expropiación. Servi- 
dumbres. Plusvalía: contribución por mejoras. Limitaciones al dominio: re- 
glamentos. Influencia reqlamentaria en la rro r fo l o q i a planimétrica y volumé 
trica. Indices de ocupación y de construcción. Planos límite. Corazón de- 
manzana. Visuales. 

Propuesta urbana 

Usuarios y agentes. Frecuencia de uso. Area de influencia. Eficiencia espa 
cial. Momento de aparición en el tiempo. Desarrollo y expansión. Factores- 
de localización. Accesibilidad. Niveles de complejidad. Jerarquías. Rela- 
ciones entre equipamientos (complementariedad). Agrupamiento por áreas de 
influe~cia similar. Unidades de asentamiento. 

Equipamiento 



Esta p r opue s t a se o l a srna r i a en un conjunto de elementos gráficos, que o a s e 
rían a formar parte del nroducto final del curso, y en un documento de ti- 
po nunográfico, el que sería evaluado en forma independiente al final i1élr 
la cuilrta etapa. Además , cada equipo de trabajo real izaría, ante todc el 
grupo de preespecial ización, una exposición de los resultados obtenidos 
en su pr6puesta, exposición que tendría lugar cronológican~nte durante el 
período destinado a la quinta etapa. 
En cuanto a todo el cursó, se propone el dictado de teóricos de apoyo so- 
bre el tema: d i s e ño vial urbano, con un contenido como el que se consigna 
a continuación. 

c. Funcionalidad urbana, usos del suelo, localización, sistema general de 
circulación, distribución de co u i p am i e nt o s (escala 1:20.000). 

d. Resolución urbanística del sector, sistema de circulación vehicular y 
peatonal, accesos, estacionamiento, t r a ns pc r t e púb l ico, tipologías vo l urné 
tricas, maqueta (escala 1:2.000). 

e. Resolución de t a l l e da del entorno inmediato, estudio catastral, d i s e ño 
y reglamentación, régimen legal de la propiedad, volumetría resultante, 
costos globales de intervención, maqueta (escala 1 :500). 

f. Merioria descriptiva de la propuesta, con sus antecedentes y su fundamen 
tac i ó n , 

a. Premisas generales y particulares, programa urbanístico cuantificado, 
criterios de intervención y reglamentación. 
b. Ubicación general, funcionalidad zonal, vinculaciones .ex t e r na s (escala 
1: 50. 000). 

Propuesta de diseño urbanístico 

4 IV. En la cuarta etapa, el grupo de alumnos que haya seleccionado la prees 
pecial ización en urbanismo podría desarrollar, integrada a su trabajo de- 
diseño arquitectónico, una propuesta completa de intervención en el área 
de localización, en diferentes escalas y con un mayor grado de detalle en 
la medida en que se aproxime a la escala de proyecto, de acuerdo a un es- 
quema similar al siguiente. 

Tipos de servicios. Demanda de servicios. Variaciones de la demanda: dia- 
ria, semanal, estacional, permanente. Utilización de acumulacíores. Oferta 
equilibrada. Economía de la oferta. Elasticidad de la qemanda. Tarifas. 
Pautas culturales. Niveles de servicio. Saturación de la oferta. Déficit. 
Umbrales. Etapas de proyecto. Redes: vulnerabilidad. Indices y normas. 
El Trabajo Práctico versaría sobre el probable resultado de la aplicación 
de un conjunto de normas urbanísticas a una realidad determinada, permi- 
tiendo comparar visualmente la diferencia entre un proceso de diseño y uno 
de re'novación urbana. La expresión estaría plasmada en una maqueta volumé 
trica en escala 1:500. 

Servicios 
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5 V. Por últirro, en la quinta etapa se proporcionaría un apoyo y asesoramien- 
to intensivo a todo el curso en general, y al grupo de alumnos que real icen 
la preespecial ización en particular, orientándolos en la estructuración fi- 
nal del proyecto, y en el desarrollo integral y completo de· los contenidos, 
en los aspectos vinculados directa o indirectamente al ur ban l srro . 
Además, como se consignara anteriormente, se efectuaría la evaluación de la 
presentación formal de la oropuesta urbanística de cada equipo de trabajo, 
ante sus compañeros de grupo de preespecial ización. 
De esta forma, se espera poder concluir, como producto final, con un proyec 

-.:to de ac~pt·ab-lec·a1 idad'y profuild-idad;·:·y cumplir acabadamente con los obje-=- 
tivos olanteados por la Cátedra y el campo para el curso lectivo. 

Func i ón de la vía. Vehicuios: tipos, dimensiones y forma de maniobra. Carri 
les. Obstáculos. Peatones. Detención. Estacionamiento en la via. Canal iza-- 
ción de redes de servicios. Perfil transversal de la via. Cordones. Divi- 
sión central: distintos usos. Veredas. Isletas canalizadoras. Interseccio- 
nes a nivel. ~arriles de deceleración y de aceleración. Rotondas y minirro 
tandas .. Intersecciones a desnivel. Estacionamiento fuera de la via: pla- - 
yas y edificios. Cocheras. 
Estos teóricos resultan de importancia para la resolución de algunos proble 
mas específicos de diseño, tanto urbanístico corno arquitectónico, relaciona 
dos directamente-con el proyecto a desarrollar. 

Diseño vial urbano 

... - .. 
1.._-'".1', 



Ponencia del Profesor Titular 
Arq. M.P. Osvaldo Ramacciotti 
FAU-UNC; C6rdoba, Argentina. 

Esta ponencia se refiere particularmente a los alcances y contenidos de la 
propuesta acad~mica de un Curso Superior de Posgrado de Magister en Diseño 
Arquitect6nico y Urbano, como respuesta a requerimientos de formaci6n de/ 
recursos docentes y de excelencia proyectual para diseñadores del h~bitat/ 
urbano contemporáneo. 
El Curso se basa en la necesidad de profundizar la sintesis del diseño co- 
mo campo de conocimiento especifico del arquitecto ya desarrollado en las 
carreras de grado, de ampliar las posibilidades de formaci6n de postgrado/ 
de los egresados de nuestras facultades de arquitectura y urbanismo en// 
áreas de proyectos en que las Universidades y oficinas científicas y t~cni 
cas nacionales y locales consideran prioritarias para el desarrollo nacio~ 
nal. 
Generalmente la forrnaci6n de postgrado ha ido evolucionando atendiendo a/ 
diferentes necesidades de los graduados. La primera necesidad puede ser la 
de un profesional que requiere profundizar conocimientos especializándose/ 
en un área estrecha de su campo. La segunda necesidad es la de actualiza-/ 
ci6n para aquellos que deban ponerse al dia en el avance de la ciencia, la 
t~cnica o el arte. La tercera necesidad se orienta a reprofesionalizar al/ 
graduado, cuando las caracteristicas del trabajo profesional cambian a lo/ 
largo de su desempeño en el tiempo y la cuarta necesidad se refiere al de- 
sempeño en la docencia y la investigaci6n, es la demanda que atienden gene 
ralrnente los doctorados. - 
Las principales orientaciones de esta Maestr1a en Diseño comprenden pautas 
sobre el proceso de Enseñanza-Aprendizaje, los distintos y posibles Enfo-/ 
ques a abordar; lo Lejano y lo Cercano en las diversas aproximaciones, las 
ideas básicas sobre la Arquitectura y la Ciudad, la noci6n esencial de/ 
Urbanidad, concluyendo sobre la integraci6n conceptual y operativa de Plan 
y de Proyectos. 
En resumen, el contenido de este Curso de Postgrado es una secuencia orde- 
nada de Ejes Temáticos electivos desarrollados en Asignaturas de Base//// 
-obligatorias y optativas- como Teor1a y Metodolog1a de Diseño, Investiga- 
ci6n Aplicada, Análisis y Critica de Proyectos y la materia de síntesis/ 
Proyectaci6n Arquitect6nica y Urbana. Continua con Asignaturas de Apoyo co 
mo Recursos Tecnol6gicos Alternativos e Impacto Ambiental de Proyectos. La 
Profundizaci6n y aplicaci6n se da en Estudios Avanzados y en el Laborato-/ 
ria-Taller. Finalmente se prepara el Seminario de Tesis y se concluye en/ 
laelaboraci6n y sustentaci6n final de la Tesis de Grado Acad€mico de Ma-/ 
gister en Diseño ~rquitect6nico y Urbano. Los ejes temáticos a profundizar 
en Diseño podrán desarrollarse libremente y a elecci6n en relaci6n a: Urba 
nidad y Modernidad; Teoria y M~todo; Tipologia, Forma y Contenido; Histo-7 
ria, Ideolcgia y Cultura; Tecnolog1a y Creatividad; Poesía, Filosof1a y/ 
Antropolog1a; Planificaci6n y Desarrollo Urbano; entre otros. 

4.7- Posgrados: Su Evoluci6n y su Producto como Respuesta. 
CURSO SUPERIOR DE POSGRADO DE MAGISTER EN DISE~O ARQUITECTONICO Y 
URBANO. 

Tema IV: La Enseñanza de la Arquitectura, el Urbanismo y la Identidad 
Cultural. 

RESUMEN DE LA PONENCIA AV, VELEZ SARSFIELD 264 • C. C. 721 • CORDOBA • ARGENTINA 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COR,DOBA XIII CLEFA - Guatemala' c .P. .• 
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO 13 - 18/III/89 .- 
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~En.toque am~lio, flexible; abierto a la,~1scuai6i 
oientífioa y oultu.raJ..t>..,_, í r 

- Hietor1a como aotivid8.d oonuhitar1a en el eenti .. 
do en que permanentemente ee reaurré · a orea.dores . {loe diseffado·· 
;-ea) y ae sirve de modelos pasados .(la· ti_polog!ae y otroa ). 

·~oqueea· ... 

'. 

· Introducci6n1 - Laa principales orientaciones de este primer cu.r- 
. ao euperior de postgrado de Magister de la Facultad d e · Arqu.ite 
tura y Urbanismo do la Universidad Nacional de 06rdoba, que 1~: 
na.c í.a la. carrera de IV Nivel dentro de una _políti.Ja para gra.- 
fluados, co.n!orman un conjunto de ideas y concepto" sobre la en· 
e~ñanza de la arquitectura q_ue le) de!in.e.n como integrado y a,... 

bie~ a La vez. Integrado porque se presenta co~o .. µ,n~:_;proces() 
;t.nterdiso11)linar1o coherente de apren.dizaj~ y abierta pQ+que 
~ua aloancea y bontenidos incitan y p;uomueven la·conatru.oo16n y oonsolidaoi6n de oonoc.imientoe y motivaoionea sobre el ~iseñ 
~quiteot6nioo y Urbane>. . · · 

. Estas ~ien'taciones contiellel'l ,Pautaa pobre la J?na¡ 
· / µanza~pr.en41zaje,: l~os distintos y .Poaiblea Enfoques a abordar 

µ Lejano. y· lo Ceroano en las diversas a:proxime.G.icmea, las ide• 
básicas eobye la Arquiteot~e. y la. O~udad, la noo16n de .urbari1· 
dad, conoluyendo aobre la i,r.\tegraoi6n ooi:ioe¡>tual y operativa d. 
Plan y de Proyeotoa,- 
~efla!±za-~pre.ndizaJ~t 

El prooeeo de enseñanza es una aecueneia ordenada 
de Ejee Temátioos eleotivoa deaarrolladoa en aeignaturas deba· 
s., oo.mo Teoría y:. Metodol.og!a de Diseño: (lOl }, tnveatigaoiÓll. A, 

· lllioada (102 ), Análisis y Orít1oa:5 de Proyectos, (103) '1 Proyec~ 
taoió.n. .Arquitectónica y Urbe.-ia (l04 ) •. Continúa:::'opn. Materias de 
Apoyo como Recurs<?.f:J Te~ol6gi:oos Alternativos (205 ), e Impacto 
Ambiental de Proy~otoa (206). ~a pro!undi~ación y e.:plioaoi6n S€ 
de. en Estudioa - Ava.nzado13 ( 307) y en el L~borat orj.o•Taller _ ( 308 

. ·• :h'inalmente ae prepa.:ra el $Qm~ nar1o de Teaia (409) 
y ae ~oo.n.olw•- en la. ela.borao16n Y' ouate.q.ta.oió.n t:Ual de la Te- 
e~e do Ma{,{iator en Disefio ~quit~ct6n.ico y Urbanq (4iO). 

ORIENTACIONES BASIOAS DEL OURSO 

Dooume.nt.o oom,Pleme.ntario 
Ref.: E:xpte. 17128 '1 

UNIVERSIDAD NACI ON.AL DE CORDOB.A. 
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO 
Curso Superior de Poatgrad• de Magieter e.n 
"Diseño J...rqu1tect6nicoyUrbano• 

'. 



A'#<iuiteotura'' l Ciudadi ·.••n" 41 - ·-·· ..• - . - . . ·~\.;;.- a 

.· - La.a· oon.oepoiones básicas buscan integrar. oonoeptuaJ. 
y operat'ivamente .l.a arquiteo~~a. .. y- la ciudad .. 

- _. Eet4) · conooimiento~ u:itegrador ooJlileV¡A.(u.n estudio/, 
particular ~tereaado de' loa hechoa urbanos, un.a ie.otura de la ·. 
realidad conetru!da ·d~ede la arqAitectura 1' la oonformaoi6n U! 
bana como la' exprea16.n. t'Íaioo-oultura.l de .Prooesos hiat6rioos 
de oonstrµoo1dn.: de .. la oiudad. . . 

..... ~.-- ·. ¡ · ..... - 

.. Por rl oo.ntrarj.o1 ee.combi.nan ex¡>reaionea indivi- 
. duales profundas .100.n 1.n.trasoende.p.~es repet1oiones ·de fórmulas 
y loa conocidos táoil~a destellos de la moda. 
· - Interesa más proyectar al tiempo lo regional y lo 
aoamopo.lita por ~obre oiertoe modelos fijos del pensamiento mor- 
.ft)l6{Kico, a1i! como ligar esquemas. ;Sr:~grobe.daa principios deJ. pe.a_! 
d.o ORA soluoio~s e i.ntanciones.\~almen.te nuevas , 

· · ·,:: :;.:· De al1! quo • para ~~oder comprender la oo~ple ja. ea ... ; . 
tructura interior del Dieefio AtN,Úitaot6nico y Urbano aerán. neoe• 
aarios enfoques y med1~l:l:.f' int~leotual.ee divere~ y alternativ~s. 

·,· ... ' 

- El centro de Las ortentacionea da la enseñanza•a.-/ 
- pren.dizaje del D~sei1o, ,pa.aará por una tarea funde.mental, la del 
poder del~ obatraooi6n_a.rqu1teot6n.ioa para unir var1~ eatadoa 
y nJ.velea de ,1gnifi.~a.do~ :- " .... ·,,, 

,_ 

~9~ano y Cercan21 
- Por momentos ee trata de dar WlB vis16n amplia o 

· lejana, otras veces se oentra -en una vis16n más reatringidu o 
. .vce rcana en el tiempo, porque laa corrientes del diseño nunca 

tienen un desarrollo lineal y llano de un impulso y una inten.~ 
· sidad uniformee. 

- Preoou.Pao.16.n por lofS modoe-métodoa y téonioaa, 
ooncepoione~ e.n que se ~uede dar forma a las ideas. 

- Ate.n.o16n l)Or la interaoc16n vital entre la crea- 
o16n individual y Las convenciones aportada.a _por el estilo-las 
corrientes y ia trad1o16n contemporánea o de un cierto período 

· aigo.ifioati vo. 
- I.nteréa .PDr la autentioidad dentro de UA vooabula 

rio individual. personalizado, en d ande la fu.no16.n, la forma. la 
· es truotura y el. eignifiaado estén integra.das QOn una cierta oon 
vicoi6n (y un carácter de algo inevitable). - 

- Preeoindenoia del ~traotivo de los" Movimientos" 
de eaquema ueual., ,procurando tratar comparativamente var-í.cs a• 
difioios y espa.01.0~ urbanos signifioativoa, as! como arquitec• 
toa autores releva.ntea oon sus propias ideas. 
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- Plan y proyooto en.tendidos como elementos impre! 
01.ndiblee de integrao16n y no de opoa1oi6n.. 

- La. necea1dad del contexto de l)].an• que es 1deol6 
- gioo y téo.nico a la vez• 1gual:aen.te lo e-e el cont ext c de 11ro: 
yeoto arquiteot6.nic~-y urbano.· 

. - A.e!, la OOJl.8tru~c16n de la oiud.a.d se ma:terializa 
con la aooi6n. proyeotual co~oreta a. travez de l~ tarea. eigni.- . 
f1oativa del Disefto .A.rquiteot6Aico. y Urbano. 

'Plan l ~roleotoe1 
•En esta tµ"ien.ta~16n, la refle•iÓA a oeroa de.lo 

-. que la oiudad es, y que se o¡aien.~~ ·de aon.Siguien.ta- a los re 
, curso·a y pote.n.c1ál1dades diapo.nibles, eo que. el ,plan y los 7 
· proyeotoa ae ooil.oiben, ill.tegrados y no como aacio.nee separa-/ d~. ' . 

UrbanidadJ .: 
- La urbanidad en la Ciudad Oontemporá.nea ae en-/ 

tiende por toclo M~.ell.o que hace· o bi&A l)Uede hacer intere-/ 
aant e y demeab.le .la vida en las ciudades medeznae • así oomo/ 
la aaaeaibilida.d de eatoe beneficios a todos aua habitantes/ 
proou.ran.do mej9rar la calidad de au hábitat. 

- El an!lisie e interpretaoi&A comportamental de/ 
eaQe ·fencSmen.os de urbanidad• se e.l'U:ooan. como globalea y par- 
cial.es · e.l mismo tiempo, como base indispensable para una efJ. 
e.az ta.r~a propoeiti,va. de p.lanee urbanos y de ¡)royeotoa de ~ 
quiteotura. 

- La 16gioa de estos procesos supone u.na aotitud / 
,Proyeotual s1gn.1fioativamente ,Propoaitiva y eee.noialmente opa 
rativa para poder materializar la Con.atruoo15n oolectiva de' 7 
la Ciudad• 
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El curso c orap re ndo dos ciclos; uno de carácter Po rma t í vo y el Fincü 
o de Tesis de Posgrado. 
:5'.;l Ciclo l!'oniativo inicial tiene por o o j c t í.vos pa r t a ou'La r e a exponer 
D. los cursantes un cuerpo de conocimientos básicos de disciplinas 
que convergen en el Diseño Arquitectónico y Urbano y ofrecer ma r co s 
teóricos-metodológicos que posibiliten la integración y síntesis de 
conocimientos específicos. 
Todas las asignaturas de este primer tramo del Ciclo son de cuysado 
oblicatorio(un cuatrimestre con unas 250 horas de crédito efectivas 
de t :ra bajo) • 
Este Ciclo Po rma t Lv o tiene por objetivos específicos t rans:ferir y 
desarrollar las capacidades t.eó rt.cas ; metodolÓgic_as, instrumentalas 
y cornportamentales necesaria~·para analizar, investigar y actuar 
operacionalmente en el· campo ;4el D~seño:· y ofrecer a los cursantes 
posibilidades de aplicar su.s ·conocimientos en sí tuaciones reales vr 

" 

O l~GiJJIZACIOlI CUlLEICU'LA.H 

El objetivo glob2l de la ·capacitación a impartir en este curso es· 
La p rc f'und.í.z ac.í.ón y especialización en Liso?ío Arqui tectÓrieo y Ur- · 
bano , 1ncluyendo el de se r ro í.Lo de las o apa.c.i da de s t eó r í ca s 1 ·; nst~rn- 
iuent a.í.e s , ·· p ro y ec t ua Le a y cornpo r t amerrt a Le s , 
Pa r a ello, se p ro ve e r á de una wnplia y :flexible diversidad d.i sci- 
plinaria adecuada de contenidos docentes b~sicos tales como la pro- 
p í.a Concepción del Diseño, la Investigación Aplicada en Arciui tec- · 
tura y el Diseño l'ine.l Integrado en Talleres de PTictica. profesio- 
nal supc rv í aada por los p ro f o so re s e spe c í.a Lí.z aúo s qu e conforman el 
e qu.í.po docente de este Curso SuperioY de Posgrado. 

OBSETIVOS Y ALCJ..lWl~G 

La diversidad de enfog_ues de la enseñanza del .. Diseño en la Carrera 
de Arquitectura y Urbanismo ha ido generando, a lo largo del tiem-· 
po, un é.Illplio conjunto de experiencias en distintos niveles de com- 
Plt:;jidad1 en cátedras, así como -diferentes modalidades de Ln t eg ra., 
cion de disciplinas especificas a los talleres de arQuitectura. 
Paralelamente, coexisten de s a r.ro Ll.o s particularizados en cr.mno s de 
cono c í.mí.errt o s científicos y técnicos en forma de cursillos de in...:. . 
traducción a La investigación y ta2.~eas ele extensión urrí, ve rsi taria, 
donde el - tema básico de la pro bletllática del Diseüo i~rq_ui tectónico 
y Urbano 1 generalmente no es integralmente tratado. 
Además, este Curso Superior se presenta como una primera propuesta 
de enseñanza--- sistemática del Diseño en nuestra. al ta casa de e s t u-, 
dios, sobre la base de la integración de experiencias e Lnv'e s t í.ga-, 

. d l ' 1 ' '1-1 . ' , " t . c.rories a ce rea re 't ciaa en LS co s -v. cirn&::; c eoao as , -::::1;.·co cj:--~ nues- 
tro medio cuanto en otras centros acadécicos del exterior. 

ANT'EC EDENTJ<~ S GENERALES 

Concepción del Diseño, Investigación Aplicada y Diseño Final 
Integrado. 

CURSO SUPERIOR DE POSGEA.DO,EN 

"DISEÑ·o ARQUITECTONICO Y URBANO" 

UNC FAU , . 

- 1 
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Profesor Titular Arq_. Miguel A. ROCA; Arq_ui tecto :B'AU-UUC y l.l.A .. 
. :l?hiladol.phi,9-;ProfesoT Titular PADU-UHBA:y FAU-UHC. 

Profesor Titular Arq. Julio RIVERA. G.; Arquitecto PAU-UEC; P'ro f'e so r 
Titul~r y Adjunto FAU-UNC. 

l)rofesor Titular Arq_0 Cesar ~h\SSELLI; Ar qu; tecto :b~AU-UlTC; P'ro f'e so r 
· 'l:i tular y Adjunto FAU-UNC y FA-UCC. 

Profesor Titular Arq_. Osv&ldo R. RfJflACOIOTTI; Arquitecto FAU-UNC y 
M.P.U.R. PIAPUR-Yale; P'ro f'e sc r Titular l;'AU-UNC. \ 

EQUI?O .DOCEhTL BASICO (y Comí té de Tesis) 

"Arl1ui tecto Especi2lista en :Diseño Arquitectónico ;/ Urbano" o bi r;il 
"1-I;;.:gíster en Discuo _\rq_ui tectónico y Uz b ano 11 (cuy 2. rc_;la:;_¡ent<;.ciÓr-1 
ac t ua Lraerrt e ·se t:railltu). 

De 1.050 a 1.250 horas de crédito efectivas de tr.s:.bajo lectivo de 
cursado obligatorio, en dos ciclos divididos en cuatro 't r arno s de du- 
ración modular cuatrimestral (con un DÍrtl.mo de dos año s c a Lenda rí.o ) , 

TI'.í:ULO ACADE11ICÓ 

DUrl.ACIOJ:J DEL CURSO 

Gradu~dos universitarios con el título máximo de Arquitecto del país 
y del extranjero, con grados equivalentes debidG:lllente reconocidos. 

1'0ltidA DE IHG RESO 

además, de desar~ollar sus vocaciones e interes~s particularizados. 
El ciclo se desenvuelve entres tramos de cursado mínimo cuatrimes- 
tral y estará compue s to. por asignaturas obligatorias forma ti vas ~r · 
por asignaturas electi~as de orientación vo caca.onaj, ;' entre las cua~ 
les los cursantes pcd rán optar para completar -en· la FAU/Unc· u otras 
i:g.sti tuciones académicas del .. me~o o del ex t e r-í.or-, su currículum, se- 
gun sus intereses particulares (estos tramos tienen dos cuatrimes- 
tres con unas 500 horas de Crédito). · 
Bl Ciclo Final se centra en la elaboración y comunicación de un tra- 
bajo de investigación original y su correspondiente aplicación en 
un Irí aeño Integral final, sustentado ante un jurado examinador de 
co opo a.í c í.ón interdisciplinaria, para la ap ro bac.í.cn de una Tesis de 
Llagister. Este Ciclo corap rerrde un !JlÍnimo de un cua't r Lme s t re y un má- 
ximo de dos cuatrimestres (uno o do s c ua t r í.me s t r ea con 300 a 500 ho- 
ras de crédito efectivas de trabajo). - 
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El estudio de técnicas y métodos analíticos y críticos de ca- 
racteri~aciÓn de los hechos ar~uitectÓnicos y urbanos en su· 
proceso de concepción, proposición, materi&lizaciÓn y compor-· 
t~ento; mediante el uso apropiado <le indigadores fÍsicq-geQ· 
graficos, funcionales, perceptuales, morfolsgicos-tecnolo8icos 
v significativos. Para ello se condideran tecnicas e t ns t ru-. 
~ento s de aná'Lí.aí.s y orí tica proyectuales estáticos' cornp a ra-, 
ti vos y dinámicos (sincrónicos y diacrónicos). Es t udf,o siste- 
mático de casos. -;Apoyo a la formación docente en la enseñanza 
aprendizaje del diseño. 

(50 horas de crédito) 

103. JUTALISL5 Y CHI'.rICA D:í~ PEOwCTOS 

·Estudio de los p r-í.n c í.paLe a enfoquesycontenidos de lü Lnv e s t í __ 

. ,. 1 . ' ., f . t 1 - . -- . . -'- ,. . g a ca.on ap a caua e ap e ca. 1 camen .e a Ci1se110 a rnua, 't Ge ... o m co :,'· ur- 
bano co rrt erapo rán eo a y de los aspectos metodológicos r;iás rele- 
vantes involucrados en dicha actividad. La investigación con- 
cebida como el estudio e indagaci6n cuidadosos, sistem~ticos 
y ,P~?ientes, realiz~d'?s er: algún campo ,del; conocimiento ~el.· 
h abñ t a t con el p ro co sa t o a.e e s t ab'Le ce r necnos, leyes, p:nnci- 
pios y criterios básicos para sustentar el p ro c e rso de d í.s cño , 
CaracterÍsticas de la investir:ación aplicada e:t1 ;a ~-aui 't e c t u ra ~ - ~ 
y u rb arrí.smo ; principales suposiciones, valo Tes, ac t.í. vid a des 
y reglas del a r qu'i.t e c't c Lnv e c t.í.g ado r , Ní.étod.os y t e cn i ca s de 
investigación bibliogrufica y de objetos .re a Le s , 

( 50 horas de Credi to) 

102~ IlNESTIG.ACIOH APLICADA 

El discilo arquitectónico y u rbano en el contexto de los mode- 
los de convivencia social y humana s El, estudio de una serie de 
leyes de comportamiento que sirven pan! .re Lac Lona r dete rruí.na-, 
dos 6rdenes de fcn6menos del habitat. Tipologías y agre~aci6n. 
La teorís. def'inicla como conocimiento especulativo c or.s í.de r ado 
-hastt1 cierto purrto-, independiente de t o da apl í.c ao í.ón p r ac t í.ca, 
Conceptos fur1damentales sobre el proceso de d.í aeño , sus o-r:L::;c- 
nes, condicionaoientos y evolución histórica. Estilos de co;~ 
cepciÓn y desarrollo de los proyectos a rqu i, tectónicos y u rba ..... 
nos. Meto dolo gÍas al ternati vas de diseño. AnÓ.lisis de C8SO s , 
en obras y autores. 

(50 horas de crédito) 

101. TEORIAS Y 1L8J:ODOLOGIAS DE DISEÍ~O 

I •. Ciclo Fo rma t í.vo : Primer Cuatrimestre (Marzo a; Junio). 

CONTENIDOS ACADEMICOS 



·-· ' ,. r,; ~.:. • .• 

Metodología de evaluación del Lmpac t o ambiental de proyectos 
arquitectónicos y urbanos. Análisis de proyectos tanto por su 
animaciÓ~, integración al contexto urbano-ambiental, cuanto 
@,~_S'lJ<~-QaXtl.G~e-oc:ciñnovado r como tipo logia o modelo de con vi vencía 
social y humana. Aplicación de metodologías evaluativas per- 
ceptuales-significativas, de costo beneficio social y esquemas 
evaluativos mUlttob.jeti vo.s-, Inco rporaciÓn de costos y/o bene- 
ficios ambientales y significativos al análisis elobal de los 
hechos arquitectónicos y urbanos. Estudio de casos comparati- 
vos. 

(150 horas de Cr6dito; entre las Obligatorias Formativ6s y las 
Electivas de Orientación Vocacional) 

206. D.iPAC1ro AMBISHT.AL D}~ PROYECTOS 

(100 horas de Crédito; entre las Obligatorias Formativas y 
las Electivas de Orientación Vocacional) 

La tecnología corno un recurso >- para la materialización 
- arquitectónica y urbana de una idea básica de diseño. Análi.;.; 

sis de los condicionantes de significación técnico-formales, 
funcionales- en los temas-problemas y en el propio p ro ce so de 
diseño arauitectÓnico y urbano. Estudio y evaluación de alteT- 
nativas posibles q_ue ofrecen la tecnología local, regional , 
nacional y extranjera para ejecución de p roye c't o s , Caracteri- 
zación de los recursos bioambientales,del ahorro de energía, 
y de las tecnologías alternativas. -~1álisis y simulación de 
casos con utilización apropiada de recursos tecnológicos. 

205. RECURSOS TEClWLOGICOS ALTEPJIATIVO:J 

II. Ciclo Fo nnati vo: Segundo Cuatrimestre (Agosto a Noviembre) 

10~. RJln_YECTACION ;ARQUITECTONICA Y URBANA 

(100 horas de Crédito) 

.Análisis de la relació_n entre modelos de convivenci·a · 1 SOCHi y 
humana , modalidades de proyectación arquitectónica y u rbana ·. 
y tipos" de instrumentos de intervención. Factores so c í o c e eo., 
nómicos, culturales, tecnológicos y ambientales que condicio- 
nan los procesos de diseño arquitectónico y u r b ar.o y sus cQlk::. 
secuentes resultagos. Definición de estrategias ne inte1~en- 
ciÓn y de ideas basicas, generadoras del proyecto. Simulación 
de p;ogramas, procesos y productos de diseño. Apoyo a la for- 
macion docente en la enseñanza-aprendizaje del diseno. 
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Forma, ·Contenido y Diseño 
Poesía, Filosofía, Antropolo¿{~ 
Cultura y Diseño. 

L, Creati·vi.dad y Diseño 
~.Desarrollo Urbano y Diseño 
k. PlnnificaciÓn y Diseño 
- Otros de inter8s especial 

particular que podrán ser dcsE;- 
las Asignaturas N2101- 102 - 

Temas y problemas de interés 
rrollados y profundizados en 
103 - 104 - 205 - 206 y 307; 
a. Urbanidad ; g. 
b~ Tipología y Diseño h. 
c. Tecnolo9ía y Diseño 
d~ Ideologia y Diseño 
e. Historia y Diseño 
f. Teoría yDiseño 

EJES TlliATICOS 

Instancia de integración y aplicación de los enfoques teóricos 
y metodológicos de este curso superior de Posgrado en un caso 
real de estudio que exige la elaboración de diagnóstico, la· 
formulación de estrategias y acciones dé desarrollo arquitec- 
tónico y urbano. Definición de un marco conceptual amplio que 
permite expresar en hipótesis la problemática básica de una 
realidad del hábitat considerado, cuyos antecedentes concretos 
permiten la desagrogaciÓn necesaria a la definición de un con- 
junto coherente de criterios na ra las decisiones de diseño. 
Estas, especifica:rán la:::estrátegia· .de. desari-Ó:tlo arquitectóni- 
co! :y~·urbano,· envaue.caep e o noa aua t arrt í, vó s ;·e me t o do Ló g.í, co s y ope- 
racionales, incluyendo las acciones de participación, ·concer- 
tación, gestión y los requirimientos de significación, norma- 
~ivos e institucionales que afecten su real factibilidad. 

(200 horas de Crédito; con u...~ mínimo de 150 horas Obligato- 
rias Eo rrna t í.va s y unas 50hs. Electivas Vocacionales) 

308. LABOHATORIO -T.ALLER 

Conocimiento Sistemático y ~Y.haustivo de problemas de diseño 
arquitectónico y urbano local ~ue ~por su actualidad y rele- 
vancia- constituyen a la vez, areas de interés público y f ron->. 
teras del conocimiento teÓT:ico-histÓrico en la especialidad. 
Para ello se requiere de u.~a búsqueda y revisión selectiva e 
intensiva de bibliografía~.y/o datos reales con aportes teóri- 
cos y metodológicos pertinentes al problema. en estudio. Fsta· 
investigación particular derccontribuir -en su· tratamiento in- 
terdisciplinario- a desarrollar nuevos a12ortes conceptuales y 
operativos, invocando y perfeccionando metodos tanto de diag- 
nosis como la acción y gestión en una p1~blemática específica 
de diseño. 

(50 horas de Crédito;· entre las Obligatorias Formativas y las 
Electivas de Orientación Vocacional). 

i~· 

307. ESTUTIIOS AVAl~ZAIX)S ESPECIALES 

III. Ciclo Fonnativo: ~ercer duatrimestre (Marzo a Junio) 
5 



(200 horas de Crédito) 

Desarrollo de la investigación previamente aprobada como Pro- 
yecto por el Comité de Tesis, con la conducción de un profe- 
so:r gu:fa (o.tutor) designadq. Cada Tesis dé Magíster debe ser · 
una investigación personal Y, original de un tema-problema per- 
tinente al diseño a r cu.í, tectonico y urbano. La originalidad de 
la Tesis puede radicar en la -o las- hipótesis, la metodología 
y/o orif'o que interpretativo de la realidad. La· formalidad de La 
Tesis debe ajustarse a las no:rmas universalmente aceptadas en 
los medios académicos y de la legislación local vigente en la · 
FAU-UUC. Mediante la Tesis de I11agister, el cursante debe demos- 
trar su' capacidad au tón o ma de investic;aciÓn y desarrollo en 
áreas de frontera en la especialidad de diseño arquitectónico 
y urbano. 

4l0. TESIS DE MAGISTER 

Este Seminario tiene como objetivo la realización de un tra~ 
bajo de investigación individual de un-tema -problema vincu- 
lado al diseño arquitectónico y urhano, susceptible de ser 
presentado como Proyecto de Tesis para optar al posgrado de 
M:agister ante el Comité de Tesis designado~ Para esto, los 
cursantes identi:ficarán Uf1 tema-problema. específico de inves- 
tigación y desarrollo, en el. cual sea posible realizar epor-' 
tes originales al conogimiento disponible, definiendo un con- 
junto coherente de hipotesis, de trabajo, las que configurErsn 
el tema a investigar. Se hara una revisión exhaustiva de lü 
bibliografía pertinente, generando un ma:rco teórico adecuado, 
se diseñará una metodología de investigación pare el t r&te.- · 
miento del problema enunciado y se analizará la real factibi- 
lidad de desarrollar el estudio propuesto. 

40_9. • S:EMINARIO DE TESIS . 

(100 horas de crédito) 

IV. Ciclo <Final:· Cu.arto . Cuátrimestre (Agosto a :Noviembre) 

,.t•I,' 



409. :SEMINARIO DE TESIS 
-~- - ! 

_ duarto Cuatrimestre IV. 

308. LABO:RATORIO-:-TALLER 

307. ESTUDIOS AVANZADOS 

Re f , : (1) Asignaturas Obligatorias 'Jr B.lectivas. 
(2) D& ~ursado electivo. 

: .·· .. . . ,'.··· ·'..: < •' .. , .... > ..... ~-; .:-;.:,..-.:~ . . . ~-;·~. -,, : -~ -, :'" r~~'..-)::~~<\~;:_~:-:...): ~- .. ,·; -;, · .. --~:-·~·; 

. Tercer Cuatrimestre III_. 

206. IMPACTO AMBIENTAL 
DE PROYECTOS 

Segundo Cuatrimestre 
205.: RECURSOS TECNOLOGICOS 

ALTERNATIVOS 

II. - 

Programación Académica 1989 -_1990 1.050/ 
'/1.250 

2 años 
Ac adéma co s 

410. TESIS DE MAGISTER 50;0 
' 200 50, o 

50;0 
50.0 

------- 

X 

1 

X 

25,0 
25,0 
25,0 
25,0 

100 

50t0 
50,0 5o,o 
50,0 

12,5 
12-5 
12:5 
12,5 

,150 
50(2) 

50(1) 

3?,5 
37i ;=) 
37;5 
37,5 

100 
50(2) 

25;0 
50 25,o 

25-0 
50(2) 25:0 

104~ PROYECTACION ARQUI- 
~ECTONICA Y UPJ3ANA 

103. ANALI3IS Y CRITICA 
DE PROYECTOS 

102. INVESTIGACION 
APLICADA 

101,' TEORIA Y M8TODOLOGIA 
_ ' DE DISEÑO 

X 

X 

X 

25;0 
25,0 
25;0 
25,0 

100 

50 

12,5 
12;5 
12,5 
12,5 

50 

-12·;5 
12,5 
12,5 
12,5 

50 - 
- :'_ · ·<,)'rimer Cuatrimestre 

1989 1990 
MAR AGO MAR AGO 
JUN NOV JUN NOV 

Cuatri- 
mestre 
( sema- 
nas) 

Horas de 
crédito. 

Ciclos 
Tramos fü? AS! GNATURAS , - ' - - . _ :t Ver Ejes Tematicos) 

CURSO SUPERIOR DE POSGRADO EN "DISEÑO ARQT1ITECT01HCO Y UF..BAfiO" _ 

Cuadro de CONTENIDOS ACADEMICOS_ 

- 7 UNC-FAU 



Av. Eny" Luiz Edmundo Canijo Coube, S/r~ 
Fone: (0142\ 2'.1·2111 - T~lex !47-3i2 Febu - C.P. 473 

como hacerlo. Necesitamos t~mbien recibir algun documento que 

dad de B~URU,~n Gl interior d81 Est~do des.Paulo;; ~sel m~s 
nu o v o curso riG d:·,pi.it,,ctur;; cin l;-i l.111.iv;1;.·sidnd P~L1.!.ica (Est;;:- 
t..:Jl) de S.Pi..lulo. Po1· e~d.t:i htJcho,nn t1nmou t o n i do t.o dav i a la 

o p o r t un í o e c du af' í Lia r n o s <J LJ LJDliJ\L,cor.io la Fl\lJlLiP. 

Con los finos de af uc t uu r o l pago e o la inscripción, 
d u r <in te e l m ,~ s d o En u ro 1 9 8 9 , s o l i t. a .nn ~3 un .:i i n cJ i e a c i Ó n s o b r e · 

- ~ Hr a sí Le u a -· t e n.bi o n t1~3 muy ic1tH1u1 ~' u c t.u a I o a r n l u Un i v u r s L>- 

cj;~d de Lat.inolrn8rica. 

LUTZ GAST~O DE C~STRO LI~~.docente y coordinador 
del "Departémcnto de ArquiLetura,fJ¡:¡isagisrno e Urbanismo" da 
la U~CSP-Brasil,solicita inscrirci~n en la XIII CLEFA,para 
participar como Miambro Observddor y presentar el trabajo 
(ponencia) qus sigue en anexo. 

Esle lrilbajo fu~ dosarroll~do duranto una ost~ncia 
en el Instituto Eduardo Torreja de Madrid,donde tuve la opa~ 
tunidad da participar de las actividades da investigaci~n 
del Gquipo "Viviendas de muy bajo costan,liderado por el Dr. 
Julian Salas Serrano,que tambien ~s coordinador del Sub-Pro- 
grama CYTED-0. El texto excede el l{mite da las 15 cuartillas, 
pu~s contiene algunas conclusion~s y sugerencias bibliográ- 
ficas,pero crenmos que el tema - una propuesta estrctural p~ 
¡:3 ul posqr.H~O t~n a r qui Luc t u r e c p on s n do p a r e la Universidad 

r-" u y s r • mi o : 

Ri-Gl6 i :-~:J .. ~ 1#·~·,;-,Rtb?C.\![:: -i : ·: 
. ··--·------··-·---- ·----··---· ------·- 

\~ . ENE 10 1989 i -, i ~ 

U;Í ¡ ! . ¡ . . . p;r-:} : ; u_;:;¡ -~i J ~Ju~._,_., 

Mexico DF 
Ciucad Universitária UC)UAL 

S~C'·-·E · L..'=<IA GS ·~A.L. 
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Prof.Dr. l.u i z 

En espera de sus notÍcias,aprovecho la ocasión para 
saludatles aLentamenta 

at.estigue la aceptación de nu e s t r a inscripción en la CLE:F.J:\,con 
con·la presentación del trabajo anexo. 

Esta docum~nto ~s muy importante para la solicitud, 
en arasil,de una financiación para el viaje a Guatemala. 

CAMPUS DE BAURU 
FACULDADE DE ARQUITETURA, f1RTES E COMUNICA<;OES 

,\~ .. 
¡,¡ jF."'ll(!:U .. ""' r-<t "'~;r UNIVEr~SiD/:.DE ESTADUli.L PAUL!S í/\ 
~\.,:$~ í'. ·locl'~:)tr" · "JULIO DE MESOUITA FILHO" 



El fundamento teórico de esta hipótesis nos lleva a un análisis preli- 
minar de los orígenes históricos de las economías latinoamericanas, 
todas ellas basadas en el proceso de dominación colonial europeo a par- 
tir del siglo XVI. Los modelos de explotación y desarrollo implantados 
por el colonizador atendieron naturalmente a las necesidades políticas y 
económicas de los países centrales, sin que se respetaran las caracterís- 
ticas culturales de los pueblos nativos. Tal situación perduró hasta 
el momento en que se iniciaron las independencias nacionales, coinci- 
dentes con el:in,i.oio de la llamaoa Revolución Industrial. Dado que los- 
colonizadores no- hab I an dejado el. menor - esbozo de estructura industrial 
de producción, la dependencia de la importación de manufacturados y 
materia_prima energética era absoluta. De este modo, la independencia po- 
lítica acabaría por crear otro tipo de dependencia, más sútil que el de 

Actualmente, la simple visión de los datos disponibles (que son, además, 
poco fiables) sobre la renta media "per capi ta" de la población de 
estos países, agravada por la desigual curva de distribución de estas 
rentas, lleva a una previsión muy pesimista en cuanto a la salud econó- 
mica y permite establecer una hipótesis preliminar sobre la casi impo- 
sibilidad de solución de los problemas esenciales para las comunidades, 
tales como salud, asistencia social, vivienda y transporte. 

Sin embargo, la magnitud de su población que alcanza cifras muy expresi- 
vas (450.10) y las potencialidades de sus recursos naturales en climas y 
terrenos harto cultivables, posibilitan imaginar la gran importancia 
del papel del continente en el abastecimiento futuro de alimentos y ma- 
terias primas. 

No pretende, sin embargo, analizar o criticar la problemática l~tinoame- 
ricana, tarea muy compleja, larga y para la que no estaríamos capacitados 
puesto que cada país del continente posee etnías, orígenes, culturas e 
historias distintas, además de la gran diversidad geográfica. Tienen 
en común sus orígenes coloniales, heredaron problemas de esa época y 
presentan aspectos similares en cuanto a los modelos de desarrollo ac- 
tualmente adoptados. Por consiguiente, existen semejanzas en sus proble- 
mas actuales, sociales y económicos: déficit de viviendas; deuda exterior 
abrumadora; alto índice de natalidad y acelerado proceso de urbanización, 
con magnitudes variables de país a país. 

El presente estudio deriva de la experiencia de 25 años de actividades 
pedagógicas ejercidas en cursos de graduación y post-grado (maestría) 
en la Universidad de Sao Paulo (Facultad de Arquitectura y Urbanismo de 
Sao Paulo y Escuela de Ingeniería de Sao Carlos). También es consecuencia 
de la maduración de algunas reflexiones sobre la arquitectura y los pro- 
yectos habi tacionales, pensados a través de la realidad socio-económica 
de Latinoamérica, lo que conduce, naturalmente, al cuestionamiento de 
la función de la Universidad y de las relaciones que ésta mantiene con 
el contexto, en su total complejidad. 

I - CONSIDERACIONES GENERALES 

Arq. Dr. Luiz Gastao de Castro Lima 

PROPUESTA PARA CURSO DE POST-GRADO DE ARQUITECTURA EN LA UNIVERSIDAD 

BRASILEÑA 



Según CEPAL (4): "El asentamiento precario y la autoconstrucción consti- 
tuyen, cada vez más, la forma normal de urbanización para un sector cre- 
ciente de la población urbana de la región. Se ha estimado que en el sec- 
tor informal se construye hoy el 60% de las viviendas urbanas y casi la 
totalidad de las habitaciones campesinas." 

* "La realidad latinoamericana muestra, con hechos palpables, y en no 
pocos casos mediante situaciones dolorosas, la presencia del sector infor 
mal. Puede afirmarse, sin peligro de error, que en gran parte del Area, 
la actividad mayoritaria en el campo de la vivienda social, es actividad 
informal." ( 20) 

más centrali- 
las dificul- 
gran propie- 

comunitarias, el Estado latinoamericano se vuelve cada vez 
zador. Las grandes distancias, los accidentes geográficos, 
tades de comunicación y la estructura rural asentada en la 

Dada la inexistencia histórica de tradición política basada en decisiones 

Durante el primer periodo colonial, los excedentes de producción que- 
daban en poder de los delegados de la corona, hecho éste que propició 
también el inicio de fortunas familiares y un desarrollo urbano que fué 
estimulado por tal situación (barrios nobles centrales y periferias más 
pobres, en zonas de salubridad más precaria). Esta situación se agrava 
en el siglo XX, persistiendo un bajo nivel de desarrollo industrial, 
iniciándose las migraciones del campo hacia los centros urbanos, además 
del incremento de la tasa de natalidad. Históricamente, la propiedad la- 
tifundista siempre ha tenido y sigue teniendo un valor de cambio más sig- 
nificativo que el valor de uso. Este hecho dificulta el parcelamiento 
de la tierra, la estabilización del hombre en el campo y el desarrollo 
de sistemas más modernos de producción con la organización de comuni- 
dades rurales así como la elevación de los niveles de educación y renta; 
siendo determinante la migración hacias las grandes ciudades, en con- 
diciones de instalación precarias en periferias o áreas deterioradas y 
la incorporación al sistema productivo en las actividades de baja remu- 
neración y fundamentalmente en las marginales (economías sumergidas o 
actividades ilícitas). * 

El pasaje de la tutela colonial hacia la independencia no significó un 
cambio sustancial de los sistemas administra ti vos internos, fuertemente 
centralizados y basados en la propiedad de la tierra, lo que ha impedido 
el parcelamiento de la misma y perpetuó la histórica situación casi es- 
clavista de la población rural. Durante el período colonial las ciudades 
nacieron y crecieron como centros rurales de polarización (o de tránsi- 
to), transformándose poco a poco en centros administrativos donde se 
concentraban los grupos de poder, intermediarios de la estructura polí- 
tica vigente, basada en la dominación y explotación de la tierra. Al sen- 
tido de la posesión se asociaba también la simbología del "status" y 
de la "nobiliarquía" social. Aun hoy los grandes propietarios rurales 
de las regiones menos urbanizadas (por ejemplo el Nordeste y Centroeste 
brasileño) suelen ser los jefes políticos regionales, que compran 
y poseen votos en cantidad proporcional a las poblaciones dependientes 
de su tutela económica. 

dominación económica, aunque no menos perverso, la dependencia de 
la irriportación de productos industrializados y la necesidad de generar 
divisas con exportaciones de productos primarios, cada vez más devaluados 
en el mercado internacional. 
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"El divorcio entre el Estado y la Sociedad, que comenzó a hacerse patente 
en la década de 1950, ha dado lugar al crecimiento de un sistema de re- 
laciones que se opone a la formalidad, amplio y masivo, organizando a 
las grandes mayorías de la sociedad cada vez más definidamente fuera de 
las normas oficiales y de las pautas sobre las cuales se estableció la 
sociedad peruana desde el siglo XIX. Dos sistemas interpenetrados, con 
metas de débil convergencia, se antagonizan sordamente. Por una parte 
el Estado sin plan ni proyecto, absorbido en el intento de solución de 
problemas economicos y políticos que se generan en su relación con las 
fuerzas que juegan en el orden internacional (enormes deudas externas). 
Por la otra, la contestación de los sectores populares, en expansión 
pujante. Entre los dos sistemas, apareció una creciente brecha y la au- 
sencia de una opción clara para el desarrollo interno. La ausencia de 
un proceso adecuado de industrialización que acompañara la urbanización 
acelerada del país, iniciada hace dos décadas, ha precipitado la descom- 
posición de las estrcturas económicas, sociales y culturales ... " 

Dice José Matos Mar, al analizar la situación peruana: (12) 

Las inversiones antes mencionadas apuntaban al desarrollo de un neo-capi- 
talismo que permitiera superar los problemas sociales y económicos del 
subdesarrollo. No obstante, los sistemas institucionales existentes, 
dirigidos hacia una organización fiscal y tributaria característica de 
los países de capitalismo avanzado, no cuentan con mecanismos capaces de 
posibilitar la existencia y sobrevi vencía de micro-actividades produc- 
tivas tales como industrias familiares (inclusive domésticas) o pequeñas 
empresas de servicios. Esto ha propiciado el surgimiento explosivo de 
economías paralelas e informales, respuesta popular a la incapacidad, 
ineficiencia y hasta incompetencia del Estado. 

A partir de los años 50, el aumento de la población comienza a ser ex- 
plosivo. Con ello llegaron los movimientos populares reinvidicativos, 
apoyados por los grupos de izquierda. Los gobiernos centrales, de 
manera gerier-a L, fueron asumidos por grupos mili tares contando con 
el fuerte apoyo de la burguesía. Su estructura se bas6 en la doctrina 
de la seguridad del Estado, con· el beneplácito e importantes subsidios 
de los países desarrollados del Norte, preocupados con el incremento 
de los movimientos populares de inspiración socialista-marxista. Durante 
este período (décadas 50 a 70) de hicieron inversiones masivas, bajo 
la forma de préstamos del sistema financiero internacional, para la mo- 
dernización industrial, redes de comunicación, transportes e infraestruc- 
tura urbana. Sin embargo, dado el grado de centralización del poder local 
y de la economía, la distribución de la renta ha seguido el camino in- 
verso al que se pretendía, aumentando vertiginosamente la concentración 
de la renta y el número de desprotegidos. En toda América Latina los 
ricos se vol vieron más ricos y los pobres más pobres y más numerosos. 
Por otra parte, los índices de incremento demográfico son mayores entre 
la población de baja renta, hecho este que ha inspirado a muchas insti- 
tuciones de tendencia neo-mal thusiana a di vulgar y practicar métodos 
de limitación de natalidad. 

dad, han contribuído a un aumento de la centralizaci6n y al desarrollo 
de gobiernos autoritarios, apoyados por una clase económica privilegiada, 
consti tuída por propietarios de tierras y de yacimientos minerales, 
empresarios del sector de servicios, nuevos industriales y una pequeña 
clase media dependiente de estas actividades. 
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Actualmente, reflejando la situación general, los sistemas universitarios 
se encuerrtr-an igualmente en crisis. Los componentes de esta crisis son 
diversos y de entre ellos destacaríamos: 

La universidad latinoamericana nació en función de las necesidades de 
las clases dominantes e incluso para servirlas. Su desarrollo se inspiró 
en los modelos europeos de enseñanza, que eran entonces los mejores. De 
esta manera, se ha importado también sus tendencias filosóficas e ideoló- 
gicas, notoriamente los ideales positivistas, que han guiado las primeras 
repúblicas. Durante los períodos de crecimiento económico e industrial, 
la Universidad ha producido científicos, intelectuales y profesionales 
de gran calidad, los cuales han dado impulso a algunos sectores, princi- 
palmente a la medicina, ingeniería civil y arquitectura. Algunos sectores 
universitarios han tenido actuaciones importantes durante los gobiernos 
mili tares (tecnología y ciencias económicas), fuertemente marcados por 
un pensamiento estructuralmente neo-positivista que consideraba las 
fórmulas tecnocráticas como verdaderas panaceas para solucionar todos 
los problemas sociales y económicos. Tampoco escaparon a este pensamiento 
los planificadores y los arquitectos. 

II - LA UNIVERSIDAD Y LA REALIDAD LATINOAMERICANA 

Naturalmente que este historial rápidamente expuesto, sólo representa 
el análisis de lo que hay de común en la problemática latinoamericana y 
de la gran dificultad de propuestas de fórmulas o modelos que permitan 
la corrección de las distorsiones y sus reflejos en la calidad de 
vida de las poblaciones de baja renta. Poblaciones que representan, según 
estadísticas de fuentes idóneas, el 85% del total de la población produc- 
tiva, potencial de fuerza de trabajo con capacidad mínima de subsistencia 
y por tanto sin posibilidad de participación en un mercado de consumo 
efectivo. La imposibilidad de acceder al consumo, aliada a la incerti- 
dumbre ec onorru.c a y a la precariedad del empleo, vuelve prácticamente 
imposible la solución de las necesidades fundamentales de la población, 
entre ellas la vivienda, realizada dentro de parámetros mínimos de 
calidad de vida incluso puramente biológica. Por un lado, el Estado está 
incapacitado para invertir en la infraestructura necesaria. Por otro, 
el problema de la tierra, sea rural sea urbana, no está solucionado. 
Al mismo tiempo, dada la precariedad de las poblaciones marginadas y 
el desorden absoluto de las aglomeraciones urbanas, el problema de la 
vivienda no es prioritario, aunque sea fundamental. Urge solucionar los 
problemas socialmente más inmediatos tales como los relacionados con la 
salud, alimentación y transporte, lo que no es fácil, pues como hemos 
analizado, los modelos económicos adoptados transcurren a través de una 
tecnocracia sectorial, basados en la experiencia de países de economía 
desarrollada y estable, y acaban por tener validez sólo para las parcelas 
de población de renta más elevada, pero transfiriendo el caos y un futuro 
incierto a las mayorías. 

Con deudas internas y externas tan grandes, y con una burocratización 
cada vez más onerosa, la totalidad de los países de América Latina, pasa- 
das las aventuras mili tares, presenta elevados índices de inflación, 
intentando soluciones económicas que, lejos de resolver este problema, 
agravan cada vez más el panorama, contribuyendo a las recesiones y, por 
consiguiente, al creciente aumento de los ni veles del paro y de la pau- 
perización de las poblaciones. 
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Por su misma esencia, de cara a una actuación eficaz, la Universidad 
debe mantener siempre una actitud crítica y cautelosa - cautela necesaria 
sobretodo en aquellos sectores donde, naturalmente, existe el riesgo de 
influencia emocional - dadas las características eminentemente sociales 
tales como .las Ciencias Sociales, Ciencias Médicas y también la Arquitec- 
tura. 

Sin embargo, teniendo en cuenta un futuro menos incierto, es fundamental 
el desarrollo tecnológico asentado en la investigación científica, con 
el fin de permitir la democratización de la cultura y el aumento de los 
niveles de vida. Es sumamente importante para la Universidad asumir el 
papel relevante dentro de esta nueva realidad en la cual se encuentra 
inexorablemente inmersa. 

Personalmente, mirando hacia problemas que necesitan de soluciones a 
corto plazo, entendemos que la investigación latinoamericana, aún 
siendo escasa, tiende cada vez más a servir a los intereses de las polí- 
ticas de exportación, produciendo reflejos sociales cada día más concen- 
trados en las aspiraciones de pequeños grupos que consideran el desa- 
rrollo como algo relacionado con la modernización extrema que, desgra- 
ciadamente para los países del Tercer Mundo, camina hacia la disminución 
del empleo de la fuerza de trabajo y a la no democratización del conoci- 
miento técnico, cada vez más especializado. 

una acentuada desactualización, con respecto 
tecnología-punta y al desarrollo de investi- 
ni veles casi estratosféricos en los países 

4) Como consecuencia, hay 
a los conocimientos de 
gaciones que alcanzan 
desarrollados. 

3) Como la Universidad nació y se desarrolló para atender las necesidades 
de la burguesía (titulación o fuerza de trabajo de nivel superior), y 
el sistema industrial es históricamente comprador de "know how" impor- 
tado, esta práctica tradicional no ha permitido una eficiente relación 
Universidad-Investigación-Sistema productivo, que fué el resorte bási- 
co del desarrollo científico y tecnológico de los países industria- 
lizados. 

2) Descenso de la dotación presupuestaria y gran desinterés por parte 
de los alumnos. Este desinterés, que es creciente, tiene antiguas 
raices en el campo socioeconómico, difíciles de ser analizadas, si no 
es mediante una profunda investigación. Pero, "groso modo", entendemos 
que hay dos fuertes justificaciones para este comportamiento: de un 
lado se prescinde cada vez más de los profesionales en los grandes 
centros urbanos, cuyos mercados de trabajo han pasado del equilibrio 
a la saturación. La segunda, es consecuencia de un fenómeno cronico y 
perverso - la inflación - que actúa como corrosivo social, produciendo 
cambios de comportamiento social y tornando difícil el proyecto per- 
sonal hacia el futuro. 

1) La forma mediante la cual, los regimenes militares retardaron y algu- 
nas veces esterilizaron la posibilidad de estructuración de organiza- 
ciones sindicales o políticas representativas de los distintos esta- 
mentos sociales. El diálogo político se tornó en muy difícil, hasta 
con riesgos personales. Consecuentemente, como un caracol, la Univer~ 
sidad se alejó tecnocráticamente del contexto. Hoy, mira perpleja su 
casi imposibilidad de actuar directamente en el proceso político-ins- 
ti tucional. 
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Este tipo de pr-eocupac i on se inició aproximadamente a partir de 1966, 
asociada a una tímida reforma universitaria que tenía como modelo la 
Universidad de Brasilia (estructurada por Darcy Ribeiro en 1960), 
a su vez inspirada en las modernas universidades norteamericanas. Esta 
reforma ha institucionalizado, para toda la Uní versidad br-as í Leña , el 
sistema de post-grado, pensado como programa sistemático de iniciacion y 
desarrollo de la investigación, etapas necesarias al perfeccionamiento 
docente. 

El análisis de la historia de estas escuelas resultaría muy extenso, 
pero, sin duda alguna, ellas han acomp añado las demandas y oscilaciones 
de la sociedad br as í.Leña , viéndose también afectadas por los reflejos 
de las crisis económicas y los grandes movimientos políticos que marcaron 
las últimas décadas. Dado que se trataba de cursos esencialmente profe- 
sionali zantes, en cuyos orígenes coexistían la tradición de las Bellas 
Artes y el pensamiento cartesiano dominante en las Facultades de Inge- 
niería, no lograron desarrollar, de forma sistemática, trabajos de in- 
vestigación académica. 

Actualmente, los cursos de Arquitectura son independientes, aunque vin- 
culados a la Universidad, y por lo que respecto a la práctica profesio- 
nal, los límites se fueron acomodando a las realidades del mercado. 
Existen treinta y cinco escuelas de arquitectura, distribuidas por todo 
el País. Dieciocho pertenecen a distintas universidades estatales y die- 
cisiete son privadas. Los "Estados" en los que se encuentran la gran 
parte de los cursos son: Estado de S. Paulo (dos estatales y once priva- 
das) y Estado de Río de Janeiro (dos estatales y tres privadas). Es in- 
teresante hacer notar el hecho de que estos dos estados concentran 
aproximadamente el 55% de la producción (PIB), con el 33% de la población 
de Brasil y con el 50% de las escuelas de arquitectura. 

Otros cursos nacieron bastante más tarde, dentro de las escuelas de Inge- 
niería, a su vez estructuradas a partir de modelos europeos de "Puentes y 
Caminos". La arquitectura se consideraba entonces como una especialidad 
de la ingeniería "civil". Todos los alumnos diplomados en estos cursos 
recibían el título de Ingenieros Arquitectos, incluso los que se diplo- 
maban en las Escuelas de Bellas Artes. Es por ello que se comprende el 
hecho de que sean muy similares, en la legislación de Brasi 1, los 
derechos y atribuciones profesionales de las dos carreras. Curiosamente, 
algo parecido sucede en Portugal, hasta el presente. 

Los cursos de arquitectura brasilefios tienen dos orígenes. El más antiguo 
es el curso de Río de Janeiro, desarrollado a partir del sector de arqui- 
tectura de la Escuela de Bellas Artes, creada en el siglo XIX, durante 
el período en que el Rey de Portugal - D.Juan VI - transferió para Brasil 
la familia real y la corona de Portugal. Los fundadores eran arquitectos 
y artistas del neoclásico francés (Le Bretón y Grandjean de Montigny) 
que acompañar-en al Rey, en misión cultural. La estructura siguió el mo- 
delo "Beaux Arts" europeo. 

III - LA ENSEÑANZA Y LA INVESTIGACION DE ARQUITECTURA EN BRASIL 

Los lindes entre una ética progresista y el liderazgo ideológico son 
difíciles de establecer, pues, por un lado, si la ciencia formal es 
asép~ica y universalista, por otro, no está separada del sistema social, 
y el contexto de su aplicación. La tecnología está profundamente asociada 
a toda la problemática social política y económica. 
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Dedicado al tema de la rehabilitación y ~onservación del patrimonio 
histórico 

II) Arquitectura  teoría, historia, diseño, tecnología 

Ciudad Estado Apellido Universidad Nº Grado 

SALVADOR Baía UFBA Universidad Fede 1 Maestría * 
ral de Baia 

S.PAULO S.Paulo FAUUSP Universidad de Sao 1 Maestria 
(Capital) Paulo Doctorado 

S.CARLOS S.Paulo EESCUSP Universidad de 1 Maestría 
(interior) Sao Paulo 

PORTO Rio Grande UFRGS Universidad Fede 1 Especia 
ALEGRE de Sur ral de RGS lización 

Ciudad Estado Apellido Univesidad N2 Grado 
Académico 

RECIF.E Pernambuco MDU/UFPE Universidad Fede 1 f·~aestría 
ral de Pernambuco 

RIO DE JA Río de Ja PUR/UFRJ Universidad Fede 1 Maestría 
NEIRO neiro ral Rio Janeiro 

BRASILIA Distrito Fe UNb Universidad de 1 Maestría 
deral Brasilia 

S.PAULO S.Paulo FAU/USP Universidad de 1 Maestría 
Sao Paulo Doctorado 

PORTO Rio Grande PROPUR/ Universidad Fede 1 Maestría 
ALEGRE de Sur UFRGS ral de Rio Grande 

de Sur 

I) Planeamiento Urbano y Regional 

Los programas de posgrado en urbanismos y arquitectura actualmente exis 
tentes en Brasil están resumidos en los siguientes cuadros: 

La estructura implantada, organizada por el sistema de créditos de cur 
sos, seminarios y tesis, se articula en dos ciclos. El primero concluye 
con la redacción de un "paper" (disertación), cuya presentación otorga 
el grado de Maestro (Master). El segundo, el que le sigue, exige presen 
tación de tesis original y otorga el grado de Doctor ( PhD) . Los dos ci 
clos también permiten el desarrollo de programas de perfeccionamiento y 
especialización, dirigidos a la comunidad no académica. 
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Los asentamientos humanos representan un gran mercado potencial de 
investigación y trabajo. Es tarea para diversas areas del conocimiento 
y probablemente para más de una generación de profesionales. Hay que 
intentar el inicio de cambios en el "status quo" bien descrito por 
CEPAL (5): "Se ha estimado que la participación de arquitectos en 
los procesos convencionales de diseño y construcción de edificios y 
obras públicas, no pasa del 10% de todas las estructuras que se levantan 
anualmente en América Latina y el Caribe. En cuanto a la planificación, 
la participación de estos profesionales puede ser aún menor". 

Indiscutiblemente, hubo algún progreso, pero pensamos que la participa- 
ción de la Universidad en este campo ha sido muy irregular, sin el 
necesario aprovechamiento de las experiencias aisladas y sin tener en 
cuenta que la enseñanza y la investigación pueden también ser concebidas 
como un proceso de producción "sui generis". 

·\ 

Los grandes debates políticos, motivados por los vientos democratizantes, 
inspiraron trabajos de maestría y tesis de doctorado orientadas hacia 
areas de mayor actualidad y prestígio, tales como planificación y 
estudios históricos o socio-económicos, donde el debate académico se 
apartaba del proyecto y de la construcción, convirtiéndose en mero 
ejercicio de análisis de las ciencias sociales y económicas. Dentro de 
este contexto se ha dado también el debate sobre la autoconstrucción 
y los asentamientos humanos, sin una organización más adecuada por 
parte de los grupos preocupados con la problemática. 

desarrollo tecnológico del proyecto y de la construc- 
en el interior de las grandes empresas, muchas veces 
adquisición de tecnología internacional de prefabrica- 

Sin embargo, el 
ción tuvo lugar 
a través de la 
ción. 

Además, el gran prestígio alcanzado por la arquitectura brasileña, prin- 
cipalmente durante los años dorados de la construcción de Brasília y 
del periodo del "milagro económico" en la década de 65/75, creó una 
atmósfera de euforia en lo que concierne a los resultados obtenidos 
por la arquitectura como producto, subestimando la enseñanza sistemática 
de los modos de producción industrializada y, por tanto, el proceso 
dentro del contexto de la innovación tecnológica. 

Pasados algunos años de existencia de estos programas, podemos empezar 
a obs er-var- sus cualidades y principalmente sus deficiencias. Dada la 
inexperiencia de este sector, consti tuído por un número muy significa- 
tivo de interrelaciones con areas de conocimiento muy diferenciadas 
(desde ciencias formales a ciencias empíricas), no se definieron objeti- 
vos claros y líneas bien caracterizadas de investigación relacionadas 
con las tradiciones y las potencialidades de las escuelas donde se implan 
taran los programas. Parecida dispersión también se observa en algunas 
escuelas europeas en las cuales los programas de doctorado son muy gene- 
rales, abarcando puntualmente todo el universo de materias vinculadas 
a la arquitectura (incluyendo, muchas veces, la planificación urbana), 
sin orientación clara en cuanto a las líneas preferenciales de inves- 
tigación. Entendemos que este grado de extrema libertad dificulta la 
posibilidad de acumular conocimientos de manera sistemática y progre- 
siva, y debe ser analizado y discutido, pues cada escuela va consoli- 
dando, con su experiencia y tradición, una vocación que resulta intere- 
sante profundizar. 
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Esta Area de posgrado (Maestría en Arquitectura) iniciada en 1970, tenia 
sus objetivos y asignaturas dedicadas hacia la Industrialización de 
las Construcciones, pues ee vi via el momento eufórico del milagro eco- 
nómico brasileño, que entonces presentaba índices de crecimiento de 12",.b 
al año. Esta optica "panglosiana" inicial ha sufrido muchos cambios, 
hijos del pragmatismo de la reflexión autocrítica, hasta dirigirse 
hacia una dirección más adecuada: la consolidación de un centro de 
estudios e investigaciones dedicado al tema fundamental de la arqui- 
tectura (teoría, diseño) y su tecnología. Pasados quince años, la expe- 
riencia acumulada empezaba a posibilitar una evaluación global de 
los resul tactos generales y la verificación de los aciertos y er-r-or-e s 
existentes (trial and error). Pero, el gran volumen de trabajo didáctico 
y administrativo imprimía una natural inercia al sistema y dificultaba 
su rapida corrección. Existía todavía una gran dispersión en las lineas 
de investigación, una escasa producción científica significativa y un 
bajo numero de alumnos que terminaban sus tesis de maestría. De 1970 
a 1985, de un total de doscientos cincuenta alumnos del programa, sola- 
mente dieciocho habían presentado el trabajo para defensa en el "tribunal 
de maestría" y conseguir el titulo (aproximadamente el 7. 5%). Además, 
faltaban "orientadores" (directores de tesis) adecuadamente titulados 
(doctores) y los existentes estaban sobrecargados de trabajo. En 1986 
se organizó un grupo de trabajo, con el objetivo de estudiar la restruc- 
turación del curso y buscar cambios metodológicos con capacidad de 
orientar, hacia un rendimiento más efectivo y una coherencia más natural, 
las líneas de investigación del personal involucrado en el sistema, 
principalmente los docentes. 

En líneas anteriores, hemos destacado el tema de la vivienda de manera 
intencionada, puesto que este problema presenta aspectos cada vez 
más alarmantes. Sin embargo, no es posible separarlo de su contexto 
mas general: la problemática urbana. Esta, con su presencia sobresa- 
liente, debe estar siempre ubicada en el primer plano de las preocupa- 
ciones y ser la línea maestra de toda investigación arquitectónica. 
Esta idea siempre estuvo en la base de los trabajos preliminares de 
reorganización del area de posgrado del Departamento de Arquitectura 
y Planeamiento de la Escuela de Ingeniería de S. Carlos (EESCUSP) en 
los que hemos participado. 

La propuesta que hemos diseñado, pretende sugerir un modelo operativo, 
que pueda representar el conjunto de ideas, pensamientos y reflexiones 
que han sido la brújula de nuestro trabajo. 

IV - LA PROPUESTA 

Entendemos que el posgrado, que posee estructura institucional mas fle- 
xible, es el ámbito adecuado para ser núcleo catalizador de un centro 
de estudios y entrenamiento de profesionales interesados en investigar 
y actuar en esta realidad, dramática para tantos países. 

Ciertamente hay experiencia nacional e internacional y buenas posibili- 
dades de convenios entre entidades universitarias e institutos de inves- 
tigación, pero las estructuras universitarias responden con lentitud 
a las transformaciones, dado su alto grado de burocratización. 

de financia- 
al ternati vas, 

Será necesario examinar los modelos económicos, los modos 
ción, métodos de proyecto y construcción, tecnologías 
apropiadas y diversos niveles de industrialización. 
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Para conseguir un adecuado equilibrio entre la teoría y la práctica, 
y también entrelazar los objetivos A y B, se sugirió la posibilidad 
de crear un centro dinámico de proyectos y servicios profesionales, 
con capacidad de engendrar, de forma continuada, investigaciones rela- 
cionadas con las líneas establecidas. Era entonces una sugerencia 
metodológica de relativa originalidad, pero necesitada de pulir y deta- 
llar, para que fuese efectivamente un método opera ti va que tuviese 
facilidad de ser controlado, (fig. 1). 

2) Línea de investigación alimentada por conocimientos más próximos a 
las ciencias formales, volcada hacia la tecnología en la arquitectura. 

1) Línea de investigación alimentada por conocimientos característicos 
de las ciencias fácticas, incidiendo en la teoría y la historia. 

El hecho de estar esta área (graduación y posgrado) de S. Carlos ubicada 
en el contexto de una escuela de ingeniería, que a su vez tiene una 
buena tradición en las especialidades civiles (estructuras, suelos, 
hidraúlica), orientaba las líneas de investigación hacia el aprovecha- 
miento de todas las potencialidades disponibles en ciencias formales 
y tecnología. En cambio, otras líneas (teoría, historia, filosofía de 
las ciencias y reflexiones sobre la tecnología) podrían completar en 
forma adecuada un ambiente uní vers i tario altamente tecnológico, dentro 
del sentido general de la uní versidad de conocimientos ( Uni ver si tas). 
A partir de estas constataciones, dos líneas se fijaron atendiendo la 
diretriz A: 

B) Estudio de un sistema metodológico operativo con la potencialidad de 
relacionar, con eficacia, la teoría y la práctica. 

A) Delimitación de las líneas maestras de investigación y automática- 
mente de los objetivos que han de alcanzarse. 

El esbozo incial fija dos diretrices básicas: 
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Parecen oportunas algunas reflexiones sobre la gran diferencia conceptual 
existente entre los cursos de posgrado europeos del Area y la realidad 
Iberoamericana, ello permitirá una visión mas clara sobre el modo de 
desarrollar el estudio engendrado en S. Carlos, continuando aún con 
la idea de que sea una propuesta genérica de estructuración del posgrado 
(maestría, doctorado o especialización), pero enfatizando la problemática 
urbana, el diseño y la construcción, con sus distintos matices. Como 

Estas propuestas y recomendaciones, que finalizan el informe, derivan 
del análisis de los documentos reunidos por su autor y traducen la 
aspiración general de todas las entidades visitadas y consultadas. 

lares" (20) 

la especialidad de 
asentamientos popu- 

B) "Programa para la formación de profesionales en 
Tecnologías para vi vi en das de interés social y 

A) "Diseño de nuevas fórmulas de financiación y/o eduac i.ón de los sis- 
temas de financiación de viviendas de interés social a las particula- 
ridades constructivas del Are a: autoconstrucción, ayuda mutua, 
sitio-servicios, asentameintos espontáneos, otras." 

Propone también que, con carácter y mecánica de realización distinto 
al de los proyectos CYTED-D, se acometa el estudio y elaboración de 
los siguientes trabajos aplicados: 

"Crear, consolidar y/o reforzar las capacidades científicas y 
tecnológicas existentes en tecnología para viviendas de interés social, 
ya que se estima, en si misma, como una tarea de la mas al ta priori- 
dad" (20) 

Para los aspectos relacionados con Iberoamérica, el Informe del Subpro- 
grama XIV (CYTED-D), publicado en 1987, fué muy importante para la 
continuidad de este trabajo. Estudiamos detalladamente el documento, 
tomando conocimiento del gran volúmen de trabajo, producido por un 
número muy significativo de entidades universitarias e institutos de 
investigación, con el objetivo de analizar el tema de la vivienda de 
interés social. Como propuesta de estructuración del Subprograma XIV, 
el Informe enfatiza, como prioridad global previa, la necesidad de: 

Durante el período de estancia en el Instituto Eduardo Torreja, tuvimos 
la oportunidad de consultar una extensa bibliografía relacionada con 
la arquitectura y la tecnología de las construcciones, e incluso actua- 
lizar nuestros conocimientos relativos al "Estado del Arte" internacional 
sobre el tema de los asentamientos humanos y la vivienda de bajo coste. 

A partir de este esbozo inicial, que nos ha parecido coherente, hemos 
empezado a estructurar más objetivamente la propuesta. El estudio 
que presentamos también deriva de prácticas en universidades e insti- 
tutos de investigaci6n en Europa, principalmente de un amplio y prove- 
choso contacto con el grupo de trabajo coordinado por el Dr. Ing. Julián 
Salas Serrano, del Instituto Eduardo Torroj a de Madrid, coordinador 
del subprograma XIV del Programa de Ciencia y Tecnología para el Desa- 
rrollo ( CYTED-D). Este subprograma, dedicado a la "Tecnología para 
Viviendas de Interés Social", cuenta con la participación de diecinueve 
países de América Latina (inclusive Brasil), Portugal y España. Está 
patrocinado por la Comisión Quinto Centenario del Encuentro de Dos 
Mundos y por entidades españolas: el Instituto de Cooperación Iberoame- 
ricano y la Comisi6n Interministerial de Ciencia y Tecnología. 
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1) Los mecánismos del mercado real de trabajo. 
2) La acumulación y la adquisición de conocimientos (en la organiza- 

ción). 
3) Los recursos humanos y los procesos de cambio social y tecnoló- 

gico. 

Esta temática debe tener siempre como objetivo la construcción como 
producto y como proceso. Este método de investigación puede entenderse 
como un proceso de difusión diferencial, que permite a los grupos 
pasar gradualmente a un nivel más elevado de conocimiento y madurez. 
Este valor añadido tiende a desarrollar la contribución global de 
estos individuos o grupos para la sociedad y para ellos mismos. Es 
indirectamente un proceso donde actúan tres factores: 

A) La vivienda de bajo coste y su contexto urbano. 
B) La investigación tecnológica. 
C) El proyecto (diseño/construcción). 

La limitación del universo de investigación será controlado por el NUCLEO 
DE PROYECTOS, pensado como laboratorio arquitectónico de investigación 
y creatividad que debe ser un centro integrado de investigación en 
arquitectura, con tres preocupaciones de orientación práctica: 

F 16. 2 MEDIO AMBIENTE 

REALIDAD SOCIO ECONOMICA 

o 

OE INPUT!:> 

~ FEED B.ACK 

:ooo:ooo:o:o:.:·:0:0:0:0:000,o'o,00o0o0o,_.0c.-o:[> L 1 N E A S 

CONOCIMIENTOS 
C IENTIFICOS 

3) Asimilar la realidad socioeconómica y capacitar para desarrollar solu- 
ciones viables y objetivas. (fig. 2) 

2) Nuclear un centro de desarrollo de proyectos avanzados. 

l) Engendrar líneas de investigación ordenadas y prioritariamente diri- 
gidas hacia el diseño y la producción. 

Entendemos que los objetivos generales serán los mismos indicados en 
la propuesta de S. Carlos, pero más integrados: 

complemento indispensable, sugerimos algunos tópicos pertinentes a los 
enfoques en industrialización de las construcciones y la vivienda de 
interés social. 
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A) No es recomendable disociar la arquitectura de la práctica del 
proyecto. 

B) El proyecto implica el acto de la construcción y debe estar basado 
en aspectos teóricos (conceptuales) y prácticos (ciencia y tec- 
nología). 

C) Debe de haber un "feed-back" contínuo entre proyecto y construc- 
ción (diseño y producción). 

Este núcleo podría en forma dinámica, engendrar distintas estratégias 
operativas; pero siempre conservando su característica básica de ser 
puente entre la teoría, la práctica y la comunidad e induciendo y moti- 
vando trabajos y debates, puesto que: 

Proponemos así, lo que denominamos Investigación-Acción, un procedi- 
miento metodológico que puede relacionar, en forma integrada, tareas 
de gabinete, tareas de campo y acompañamiento, para evaluaciones cíclicas 
ó capaces de ir generando por un lado "retorno" para la realimentación 
de la· investigación y por otro un proceso de "apropiación y modificación" 
por parte de los pobladores, en apuntalamiento a su capacidad de auto- 
gestión." 

"Para contribuír a encaminar una progresiva y conveniente adaptación 
tecnológica en los sectores mayoritarios se hace necesario ampliar 
experiencias a partir de una conjunción de investigadores, técnicos 
de campo, pobladores, pequeñas empresas comunitarias, etc. , desenvol- 
viendo una metodología troncal flexible con diversos grados y posibili- 
dades de participación de los involucrados." 

Los cambios conceptuales del núcleo resultan en cambio de los objetivos 
del sistema. Entendemos, que para las investigaciones relacionadas con 
la problemática de la vivienda de interés social (y entrenamiento del 
personal) es muy importante y adecuada la idea propuesta por el equipo 
CEVE, la "Investigación-Acción" (6), cimentada sobre los resultados 
de una práctica de dos décadas: 

II) Núcleo de proyectos (caja transparente). Como hemos dicho inicial- 
mente, este núcleo debe entenderse como el corazón de la propuesta, un 
centro integrado de investigación de métodos y materiales asociados al 
proyecto y a la construcción, utilizando tecnologías autóctonas, apro- 
piadas e innovaciones tecnológicas. 

I.l Fundamentos metodológicos (revisión) 
I.2 Actualización de conocimientos (ciencias formales ó empíricas) 
I.3 Estudios y debates sobre los asentamientos humanos y las solu- 

ciones habitacionales. 

(asignaturas) 
temática debe 

Esta etapa puede estar consti tuída por cursos formales 
debates, charlas, visitas y trabajos monográficos. La 
orientarse hacia tres vertientes: 

I) Entrada (INPUT). Etapa de nivelación de conocimientos, actualización 
y discusión de las líneas de investigaci6n. Estos preliminares son muy 
importantes, para articular un lenguaje común entre los participantes, 
algunas veces, de distintas formaciones profesionales y culturales. 

El anteproyecto propuesto está consti tuído por tres etapas en contínua 
realimentaci6n: 
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2) Dado que el núclo básico es el taller de proyectos integrados, debe 
también tener carácter práctico, trabajando de ser posible, con 
proyectos provenientes de convenios. Dentro de la realidad considera- 
da, deben enfatizarse los conjuntos habitacionales y sus posibles tec- 
nologías, métodos, procesos y alternativas económicas. 

1) Los trabajos deben, obligatoriamente, recibir informaciones de los 
dos domínios científicos, lo que podrá lograrse a través de la orga- 
nización de estudios programados durante esta etapa. 

La posición de cada línea es la representación esquemática arriba 
expuesta, busca enseñar la categoría de conocimiento preponderante. 
Sin embargo, se deben destacar dos cosas: 

1 ::::SÑTOR:ARL::::IO N 
:::::::=:=:=:=:=:=. ¡il METO DOS Y PROCESOS 

1¡ M A TE R 1 Al E S 

•1¡: TEOR IA Y CR IT 1 CA 

111 P A T R 1 M OH 1 O H 1 S T Ó R 1 C O 

1;:: i ~: :1°0SH AL ES 

F 1 G.3 

3 

r\TEORIA 
L{H ISTORI A 

QVIVIENDA SOCIAL 

r\lNNOVACION 
LfTECNOLÓSICA 

r\ 1 N VES T l.G A C 1 Ó N 
LfTECNOLOSICA 

3 

CIENCIAS FORMALES 

CIENCIA Y T ECNOLOGIA 

~~-~ ' 1 

~{:}::::::::;:; . ··············-·········-·····-·--·-···-······. 

p ...... .::&íiíf IJ:í:iü8i.i1·o••·••r•••••·•·•·················. 
·N iít• 

-:-:-:-:-:-:·:·:-:-:-:;:-:---·.·.·-.··--.-· 

· I 

CIENCIAS EMPiRICAS 

~~~ 
ADRO SOCIDECONOMICO 

Creo que este aspecto debe destacarse para evitar la dispersión de los 
temas abordados por los sectores del posgrado. Pensamos, de entrada, 
en cuatro d i.r-e t.r í.ce s básicas interrelacionadas, propuestas para tratar 
de conseguir un equilibrio entre conocimientos predominantemente de 
ciencias empíricas y conocimientos relacionados con las ciencias formales 
y la tecnología. (fig. 3) 

desarrolladas a partir de esta etapa del 
armonía con la experiencia que se vaya 

transformen posteriormente, de acuerdo 
en las líneas pretendidas por los obje- 

Las líneas de investigación, 
curso, deben consolidarse en 
acumulando, de manera que se 
con el rendimiento constatado, 
tivos y sus posibles énfasis. 

Este centro debe estar en continua vinculación con todos los campos de 
conocimiento del uní verso de la arquitectura, intercambiando informa- 
ciones, impartiendo cursos y organizando debates, que puedan penetrar 
los saberes y filtrar los aspectos específicos de la comunidad académica. 
A estos cursos y debates se les podrá otorgar créditos, dentro de las 
reglamentaciones de los cursos de· posgrado, así como la participación 
en los trabajos producidos en el núcleo de proyectos. Sugerimos, como 
método operativo, que las asignaturas sean sustituídas, en esta etapa, 
por trabajos programados, coloquios y seminarios. 
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Este entrenamiento conlleva algunas relaciones importantes: 

La idea de alcanzar una etapa de producción industrial para la construc- 
ción permanece subyacente en todo el proyecto. Sin embargo, como ha de- 
mostrado la experiencia en todos los países del mundo, si no hay una 
fuerte imposición gubernamental o un estado de catástrofe absoluta (paí- 
ses socialistas o Europa de la post-guerra), la meta de la industriali- 
zación es larga y ardua, pasando por todas las etapas de racionalización 
de los procesos de producción y por una mejora radical de la fuerza de 
trabajo sea directa o indirectamente representada por la capacitación 
del personal técnico. 

Existe un pensamiento crítico extremo, con cierta audiencia, que sostiene 
que la solución a los problemas nacionales sólo podran alcanzarse a 
través de cambios radicales en las políticas adoptadas. Aunque este pen- 
samiento contenga una al ta dosis de verdad, comporta un cierto grado 
de negati vismo y hasta de inmovilismo, que puede aliarse peligrosamente 
a los que defienden el lema "cuanto peor mejor", ideario típico de 
algunos grupos radicales. 

Esta propuesta, aunque esquemática, podrá aparecer también un tanto am- 
biciosa y hasta utópica. Hemos intentado visualizarla enfocando la 
problemática urbana-habi tacional, en función del papel que entendemos 
que la Universidad debe desempeñar en el contexto social. 

Con frecuencia, las líneas de investigación y los "papers" por ellas 
generados, son elegidos por los alumnos levemente dirigidos por sus 
directores de tesis, los cuales, a su vez, siguen por senderos individua- 
listas. Dado que la arquitectura es objeto polifacético, se toman todas 
sus posibles variantes, desde la planificación urbana hasta el diseño 
del objeto, como temas de investigación, sin ordenamiento de este uni- 
verso de conocimientos. 

Se trata de conseguir una compatibilización con la estructura institu- 
cionalizada del posgrado, aunque intentando evitar el error común a la 
organización del Area a través de la simple interpretación de las norma- 

tivas, es decir, ofreciendo un gran elenco de asignaturas obligatorias y 
opta ti vas que van a satisfacer la contabilidad necesaria de créditos, 
con una total libertad, pero también con total dispersión de objetivos. 

De acuerdo con la naturaleza del curso, podrán igualmente otorgarse cré- 
ditos a ·estos complementos. Todos los regímenes de posgrado adoptan, 
como exigencia formal del programa, el que los alumnos acumulen puntos 
a base de cursar asignaturas escogidas entre una relación indicada por 
el Area. Respetando los aspectos formales, este anteproyecto busca suge- 
rir una organización más adecuada, que implique utilzar un método cien- 
tífico más riguroso. 

III) Sal ida ( OUT-PUT). Etapa final que antecede a la redacción del tra- 
bajo de conclusión (disertación, tesis o simple informe). A esta al tura 
del programa, todos los alumnos ya deberán tener sus líneas de investi- 
gación bien delimitadas, cabiendo, a continuación, sólo un pequeño ciclo 
de maduración, el cual, al igual que el ciclo inicial, debe ser de pro- 
fundización del método, y constituido básicamente del estudio bibliográ- 
fico, seminarios y visitas. 
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3.4. Política nacional y local de vivienda. 

3.3. Tipologías del diseño (design) 

3.2. Investigación de estructuras familiares. 

3.1. Financiación y administración de la vivienda. 

3) Desarrollo de la vivienda y la edificación. 

2.1. Modelos de planificación y usos de la tierra. Redes urbanas, 
ecología urbana. 

2) Desarrollo urbano, renovación, reciclaje. 

1.3. Políticas estables a largo plazo. 

1.2. Conocimiento de los flujos migratorios  planificación del desarro 
llo rural y localización de las industrias. 

1.1. Interrelación de servicios públicos, comunicaciones, circulaciones: 
precisión de los objetivos del desarrollo de los centros urbanos. 

1) Planeamiento integral. Para la localización óptima de la inversión. 

Según el Prof. Martin Reig ( 18), de la Universidad Nacional de Colombia, 
para que haya cambios reales En los proce s.os tradicionales de construc 
ción, son necesarios desarrollos en los siguientes aspectos: 

La implantación total de la industrialización en un país necesita un 
gran número de etapas de desarrollo social y económico, difíciles 
de materializar simultáneamente. No obstante, tienen que ser considera 
dos por los poderes públicos, los empresarios privados y los estudiosos. 

9) Legislación. 

8) Administración: políticas de planificación, normas, políticas 
municipales, administración de empresas. 

7) Informática: archivo y recuperación de información, proyectos 
asistidos por ordenador. 

6) Geografía: física, económica, política. 

5) Sociología: demografía, tipos de familia y de comunidad. 

4) Diseño: vivienda, conjuntos, construcción, tipologías, normativa. 

3) Ingeniería: estructural, de subsistemas urbanos, investigación 
operativa, materiales. 

2) Planificación: urbana, regional y de transportes. 

1) Economía: regional, de proyectos, análisis de costes económicos y 
financieros. 
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6.2. Componentes de obra: producción, manejo y realizaciones. 

,., 
\. 

6.1. Materiales de construcción: tradicionales, autóctonos y procedentes 
de desechos agroindustriales. 

6) Temas tecnológicos y constructivos. 

Estas consideraciones del Prof. Reig abren un gran número de temas de 
investigación, en armonía con las líneas ya citadas anteriormente en 
este estudio, y que objetivan desarrollar adecuadamente el doble signifi 
cado del proyecto de asociación diseño/construcción. Traen también ex 
celentes sugerencias para las posibles lineas de investigación a ser 
engendradas a través de los enfoques sobre la Industrialización de las 
Construcciones e Innovación Tecnológica. Como complemento indispensable 
a las ideas enfáticamente expuestas en este trabajo, sobre las relaciones 
que la Universidad debe mantener con el contexto, añadiremos los temas 
propuestos en "El programa de trabajo sobre vivienda y asentamientos 
populares en Iberoamérica" ( 19) : 

Sugieren Cambios radicales en el proceso tradicional constructivo 

PARA 

'V 
5.5. Métodos de programación de trabajo. 

5.4. Edificación por "catálogo". 

5.3. Desarrollo de técnicas de construcción. 

5.2. Normalización. 

5.1. Coordinación dimensional. 

5) Proceso de la edificación 

llegar a la producción estable de materiales 

para que se pueda 

4.4. No~mas de calidad de los materiales 

4.3. Desarrollo de nuevos materiales  nuevas industrias. 

4.2. Mejoramiento de materiales  industrias existentes. 

4.1. Estudio de los recursos nacionales. 

4) Pesarrollo de materiales de construcción 

Establecimiento de modelos y métodos adecuados 
1 7 



(*) Edwin Haramoto: "Políticas de Vivienda Social: experiencias chilenas 
de las tres últimas décadas. Ed. Vivienda Social, 75 pgs. 1983. 

Como guía metodológico para las líneas de investigación dedicadas 
a la vivienda, se incluye el esquema de clasificación de Edwin Hara 
moto (*), reproducido en el informe CYTEDD, pg. 32 (20) : 

7.5. Acceso a la tierra y su tenencia. 

7.4. Realizaciones de las agencias estatales (centrales o municipales) 
con organizaciones de pobladores. 

7.3. Políticas de vivienda: el mejoramiento barrial y las obras de 
vivienda nueva. 

7. 2.  Formas al terna ti vas de financiación de vivienda por mecanismos 
no convencionales. 

7 .1.  Organización comunitaria de coopera ti vas y su participación en 
la producción/construcción del habitat y asentamientos. 

7) Temas socioinstitucionales. 

6.6. Dispositivos y desarrollos de infraestructura comunitaria bá 
sica. 

6.5. Tecnologías apropiadas a la autoconstrucci6n y/o la ayuda mutua. 

6.4. Estudios sobre evoluci6n morfol6gica de los asentamientos de 
desarrollo progresivo. 

6. 3. Trabajos sobre sistemas constructivos mediante tecnología apro 
piada. 
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conservaci6n, renovación. 
•ejora•iento, a•pliación. 
decadencia, de•olición. 

 Hanutenci6n 
 Modificación 
 Deterioro 

f) USO Y ADMINISTRACION HABITACIONAL 

ingreso, ahorro, subsidio, crédito, dividen 
do. 
postulación, asignaci6n, transferencia. 

e) PROVISION HABITACIONAL 
Siste•a financiero : 

- Siste•a de asignaci6n 
- Siste•a de propiedad. 

d) PRODUCCION HABITACIONAL 
Te c no 1 o g fa : materiales, sistema constructivo, sistema de producci6n. 

 Productividad : calidad, costo, rendi•iento, plazo. 
 Agente de producci6n. 

 Exigencia de dese•pefto 

 Nor•as y est!ndares 

vivienda (conjuntos y unidades), equipa•ien 
to, infraestructura y terreno. 
di•ensionales, espaciales, ffsicoa•bienta 
les, constructivas, de seguridad, de habita 
bilidad. 
requeri•ientos, condiciones. 

e) DISEÑO HABITACIONAL 
Tipologfa : 

•etas, progra•as, realizaciones. 

Polftica habitacional 

stock, necesidad, de•anda, dEficit, construc 
ción (inicio y t é r a i n e ] ,  
definiciones, principios, objetivos, estrat! 
gias; •arco legal, institucional y financie 
ro. 

 Planes y Progra•as habitacionales 

b) PLANIFICACION HABITACIONAL 
Situación habitacional 

 Habitat 

caracterfsticas de•ogr!ficas, sociales, culturales y econ6 
•icas; •odo de vida. 
caracterfsticas de habitabilidad y hacina•iento; localiza 
ción y acceso a equipa•Íento y servicios. 

Usuario 
a) NECESIDAD HABITACIONAL 

E( )ROCESO HABITACIOIAL 



Para finalizar, añadiremos que el presente trabajo busca destacar los 
siguientes aspectos : 

1) Postular una metodología adecuada para la investigación en arqui tec- 
tura que pueda, coherentemente, asociar teoría,proyecto y construcción 

2) Estructurar el posgrado con todas sus posibles variantes (perfecciona- 
miento, especialización, maestría y doctorado). 

3) Hacer converger las preocupaciones expresadas por todos los organismos 
nacionales e internacionales (latinoamericanos o europeos) en relación 
al inmenso déficit habtacional existente-y a la total inmovilidad del 
sistema capital-Estado en el sentido de proponer fórmulas válidas para 
la solución del problema. 

CONCLUSIONES II 

Dentro del cuadro universitario brasileño, la Universidad de S.Paulo 
supone una expresiva presencia, traducida principalmente por un con- 
junto de investigaciones, trabajos publicados y programas de posgrado, 
cuya cfra porcentual es muy significativa, comparada con la producción 
total del país (más del 60%). Mantiene convenios culturales con un 
gran número de países, Universidades e Insti tuos de Investigación y 
recibe alumnos de casi todos los países de Latinoamérica. Por esto, 
entendemos que es muy fuerte su responsabilidad en este contexto. 

Los enfoques sobre el posgrado en arquitectura y los análisis críti- 
cos están basados y por tanto influenciados por la participación (y ob- 
servación) en cursos muy familiares para nosotros, o sea, los de la 
Universidad de S.Paulo, actualmente los únicos que se encuentran con- 
solidados en Brasil (maestría y doctorado), con alguna experiencia 
y relativa tradición. 

Los planes gubernamentales son bien conocidos y, en general, bien es- 
tructurados y cargados de buenas intenciones. Muchas han sido las reu- 
niones internacionales patrocinadas u organizadas por entidades idó- 
neas, que han finalizado con conclusiones y recomendaciones realmente 
entusiásticas. SIN EMBARGO, poco se hace objetivamente para enfrentar 
el problema, a través de la postulación de medidas prácticas ó de cam- 
bios de las políticas adoptadas. 

Encaminando nuestra sístesis final, queremos enfatizar el hecho de 
que las observaciones y críticas contenidas en este trabajo, en modo 
alguno pretenden desconocer 6 menospreciar la labor de tantos estu- 
diosos, que, dedicados casi devotamente a los problemas Iberoameri- 
canos enfrentan diariamente dificultades de todos los matices, desde 
problemas presupuestarios hasta riesgos personales. Además, las gran- 
des dimensiones territoriales del Continente, las dificultades de 
comunicacion, las bajas dotaciones presupuestarias y los distintos 
aspectos políticos, dificultan relaciones más estrechas entre los es- 
tudiosos. Como consecuencia, el investigador encuentra dificultades 
para una actualización constante de sus conocimientos sobre toda pro- 
ducción científica de Iberoamérica. 
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Sin otro particular, reciba mis atentos saludos. 

Acuso a usted recibo de su ponencia s oo r e el tema IV de nuestra 
XIII Conferencia Latinoamericana de Escuelas y l:'acul~ades de 
Arquitectura, intitulada La cooperación universitaria para el proceso 
de la arquitectura. El urbanismo y su enseflanza en Arr.ér lea Latina., 
oisma que haré llegar a la Comisión Organizadora del evento. 
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Prof. Luis Jugo Burguera, 
Urb. El Encanto, Qta. Irma, 
Hérida, VENEZUELi~. 

3 d_e enero de 1909. 
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Luis Ju90 Eurouera 
Facultad de Arquitectura. Universidad de Los Ance s 

r·Jérida. Venezuda.- Oclubre-Dicrembr-e d<.: ¡•;,:;.:,.- 

'-l. Delinear en la XIII Clfff:.., un Anteprovecto Iactíble para un Instituto de Arquitectura Euroceo-Latmo- 
americano. cue D1Je1ja ser enviado al coordinador de Ja coooerarión univer-sitaria en arouílectura en 
Eur ona ([;ecmo Van wiloer. Universida•j de De lfL Holanda J. con el objeto de ir afinando una propueste 
susceoüule de ser presentada en el 111 Coloouio de Cooner actón universitaria Eurona-Amér-ica Latina. 
01.1e s-: realiz;~ra en la Univer srdad de Salamanca en l 99Ci. 

:i Crear de ínrneoialo una Asociación Latinoamericana de Escuelas de Arouiteclura. oue colabor er ia con 
la UDUAL en la organización d<:: las CLffAS ven la realización de las actividades nara el cumplimiento 
de los fines de la Unión: cero uue además ejecutarla. evaluaría v realizaría los ajustes. a los Planes 
Eianuales val Plan de Desarr-ollo Global en función de las disciplinas nr otestor.ales. 

2. Configur;;r· una Red Sistema de fr,formación entre Escuelas y Facultaces de Arquileclura en Latino- 
américa. que permite acelerar los programas de coooeración univer sllaria. 

1. Elabórar un Plan de Desarrollo Global a larco o lazo (7 ó 1 O años), con Planes Bíanuales aplicados en 
cada período lnter-CLEFA. con el objeto de avanzar en la consecución de las finalidades de la UDUAL. 

Est:.:i;·,oo L:Blebrando en J 989 el 409 c.niversor-io de la UDUAL, que fu8 creada en la Universicbd as 
~,an Car lo:. de Guatemala en 1949, la ocasión es propicia para retornar al estudio de las fuentes e 
uucier una evelvecron de lo hasta ahora elcenzeoo. a fin de extraer ensenenzes y exper iencies 
para ariertre.charnos con visión nrosrectíva. hacia el futuro. que es hoy. En la nonencte se 
real izan les síuuientes propuestes: 

u, re6l rzecion en Enero d8 l 908 en la iJDUAL. del 01?.9unoo Coloquio pare la Cooper ecion 
uníverstter re entre Europa v América Latina, donde se incorporó como tema de discusión lo 
referente a IGs escue las de arquitectura, dejó o lasm;;rJa la necesid-,j{j de abordar en forma erect íve, 
le eceler eción de un or ocesc de. coooerectón entre nuestras escuelas. frente a la eoelentece 
1jiném 11.:;;3 de ccooerecion que han loqr aoo desarrollar y consolidar los europeos. 

En ):3 d•jce0v.3 CLEFA reJi !za1j;3 en Cuzco Perú, al parecer afloró una e·~pecís de cr·isi:: 
rn::.t i turnonei, pues ai Pár eser nev mromorrn isrno por ló au::.e.nr.ia oe C'.(l()Der ecion erecnve enrr f. 
l::r:: e~.cue lG·;; ~ eruu i tecture ·¡ ur bemsrno oe I continer"ili::. 

En es1.ó ponencrn se ueme ·1a eiencion sobre una or6cnr,;(j curricular poco oilunaiba';efi'rluest.ro'··"J''·.,,,ou-::,:;. 
medio. la cr1.;p2nic16n mt8r1r1~:tituc10r1é:ll a te.idus los rnveles, que tavorecer te el dtr.:;arTollo d8 le; 
id::;nti(j;J1j cultural. Aoernes se í1Cf..:en planteamientos sobre la interrelación docencia- 
mvesnoecton, a.:ic~nc1ó-extens10n, v sobre la neeesiceo de cesarrouer redes de cooperecion 
univer::;itorie, tanto a los rnvele; internos de las instituciones, corno en los niveles loceles. 
n'':l:::iona·1e::: e ini.ernacioriale'.':' 

? 1~89 

u ·, <:» \, _, 

. ~.' : i1 u 1 t :: i . El rnovirmento rnocerno y ei Ienorneno mternacronal conlenwcirar1eo· el VI CIALI (4.1 

3 1 ü acuvroao rjoctrite y d1: irl'-'esligación. (5) 
3.'.;: Lé actividad cocente y de extension. (5) 
~. 3 La r_(1CJ~eraciór1 uriivtrsit<iria. (6) 

...¡ L::: r:e::es1dad a1: un<i Coriít:derac1ór1 de Uruversidades LíJlmoarrier1car1as en aceren. (7J 
5. Un ir1cerit1vo par::i la cooperación universitaria entre Escuelas dé Arquiléctura. (6) 
r;. H<:,:w ur1:.1 ;.i;;d i.J;i.ir1o<Jrriericar1n de Escuelas y Faculüides de Arqunecluri.:. ( 101 
7. L'J busqu8d<i de un ení cnue inltgral del quehacer univer sitarto latmoamer icano. ( 1 '.2) 

b1l>íworaí1é1 i 1 ~:1 

(jJ 

(~.) 
1. ).:..r1s1s·eslructural en las CLEFA'S'1 

-::. Un retorno a las Iuentes. Un receso a los antecedentes. 

- XIII CLEFA. Tema IV: Resumen de la Ponencia LA COOPERAcióN UNiVERSITARIA PARA H 
PROCf SO DE lA ARQUiTECTURA1 El URBmiSMO \'SU ENSE~A.NZA EN t\'1t~iCA LATINA..- 



· Fue quiz~s esto lo que Q8neró la nc,.:es1d.'ld d2 recil1zar h1 reunión oe Duectores y Dee;anüs da la XI 1 
CLEFA (Cuzco, Perú, 20 oe iuuo de 1987) ,QU8 perrniuo rnenuester une serie de nreocupeciones 
e inquietudes sobre la naturaleza de la3 Conferencias, su r eauzecion y orcernzacíón, con miras o 
avanzar nacre un miercernmo mstnucionel latinoamericano en el áre.:; de le es[iecialiclod. Esa 

reunión se reehzó pí:lro tratar dos puntos: 1) el cerecíer de las futuras CLEFAS y 2) las 

aclivi1ja,jes lnter CLEFl\~. Ox1si:1erada como muy productiva ( fué. una especie ce cetarsís de 

autoridades l, en ella se plantearon diversos aspectos. desee la necesuíed de rea hzer un Catalogo 
de Fecultedes y Escuelas de Arquitectura de América Latina, por medio de le UDUAL; hasta la 
posil1ilidc'.1 c.lf:. creer un S2c:reti':!rimki 6tri8rnl: lo p<irt1c1p0cirn1 d2 los alumnos y l;:i cün1ürmdC16ri 

oe ·1a3 iJr:.út-JJ.:icwnes: la r eenzecron oe rnim-CLEFAS en r;ad.1 F0cuito1j nrevies a la Coruer encie a la 

Sin embargo, no tiernos "!i).'.Jra1)J estructurer una rea esteble y convincente de intercemmo y 
cooperecíón que permita un seguimiento y aprovechamiento global de las experiencias, 

~·revalec1endo una fraqrnentac10n, aue contrasta con el 1deal oue oeme va haberse cormcureoc en 
) estos treinta arios de evolución. institucional. Y esto es una responsabilidad de las rrnsrnas 

Escueles y Facultades de Arquitectura, ve que la IJDUAL nunca ha dejódo de promover las 

conferencias, poro iavorecer el acercamiento 

que síernure han oueoaoo suner eoos uere el tnen institucional. Ha :-:;ido vasto el esfuerzo y lo~: 

recursos tnverttcos. Se ha looreoo poner en contacto un número de Escue les v F acu Hades de ca::.i 

tooos los paises, a troves dei conocirmento e tntercsrntno académico directo de miembros de cada 
una de ella3. Es dB reconocer ií'J persistencíe rJe la UDUAL, que permite seouír nos reuniendo. 

1.-UTi:i::: Es1ruc1.ural en ia~ CLEFAS0 

D::-~d~ 1959 t1astá 1937 ~ nen r>20l12adc.• di:.1ce CLEFAS, o Conterencies Lotlflú0ífler1cancs d8 

E.s;::1.1::úas v Fecuuaoes ar: Arounecture, b.:ijo 15 égida del Consejo Ejecunvo oe la umon QJ:, 

UniversidacJes d8 Amer·ica Latina UDUAL. dentro de su proorerna de promover Reuniones por 

Esoe.ci:'J11Gaüe::. urnversnenes -, ~)e. tia lograOJ r eauzer estas ooce r eurnones no sin tropiezos. k1~: 

"Yo deseo mas que otro alguno 

ver formar en América la más grande nación del mundo, 

menos por su extensión y riquezas que por su libertad y gloria ." 

Simón Bol ivar, Carta de. .iemeíca. Kíngston, 6 de septiembre de 1815. 

Ponencia a la XIII CLEFA. Por Luis Jugo Burgu-:ra. Profesor Asociaco. Facultad de Arquitectura. 

umver-sicac de Los Andes. 1'1érida. Venezuela. 0ctuore ce 1988.- 

U..~ (C~tUJ¡p>E[R!~(l:OIDJ~ (U)~DWIE!Rl~Du~IR!D~ ~~!Rl~ !El!.. ¡p>(R!~lJ:!E~ID) !W[E 
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Con respecto a la primera finalidad podríamos señalar. que aún falta mucha voluntad de las 

propies universidades p;.=wa promover su meroremtenío. Lo propio parece ser. iniciarse por 

"poner orcen en la cesa", un erreqlo mterno promovido por rmernoros de las cornumoeoes 
universitarias, que permita "desarrollar sólidas bases para la producción y reproducción". las 
cueles una vez OJrbolid;.Yjós. revorezcen "la proveccíon a Ja comurudaí". (Los titules entre comillas 
corr esoonoen a IJs tres tases de un oían a siete anos propuesto en 1984. para la oroamzación v 
evolución curricular de la Facult.ad de Arouitectura y Urbanismo de la Universidad Central de 

Venezuela). (3) La nr oveccíon a lo comunidad, de.perno3 referirla a las distintas escalas del ámbito 

lotrnoamer1cano, desoe su propia cornumoe: umver-suar ie, pasando por la comurndad local, 
region•:il y nacional, tia:.t.a llegar a los niveles regionales entre peises y finalmente al conjunto de 

ld .A.rr18r1c:ci La1Jria toda. Al óbordar· tcidr.i esto, s~ estórfon impulsando ecciones para evanzer H1 léis 
fina1ia.:i11'?s e.n .c.o ve ae l.1 UDUAL. enonenco el terreno para la finalidad f , que viene í'j ser ur.e 

asmreción trc:-scenrJenü,1 paré todos y cadj uno de los poíse2 del continente, Jo que nos 

t:liczicior.es. estudios y materiales de investicación y enseñanza; 
e i propender a la implantación y fortalecimiento oor todas las universidades latinoamericanas. de 

los princunos umversilarios de libertad en la investiqación y en la catedra y de plena autonorma: 
f) contribuir a la realización en el plano internacional de los ideales de unidad de la América Latina y 

en el orden nacional. de los postulados de organización democrática, de respeto a la dignidad hu- 
mana y de justicia social. 

di oroanizar el intercambio de profesores. alumnos. investigadores y graduados así como el de pu- 
incluso acentuar las citer er.cias propias del medio en que actúan: 

::iJ or ornover el mejoramiento de las universidades asociadas: 

r. i afirmar y fomentar las relaciones de las universidades de la América Latina enlre sí y de éstas 
con otras instítucrones y organismos culturales. como la "Organización de las Naciones Unidas 
car a ia Eoucacíon. la Ciencia v la Cultura· (UNESCO). el Consejo Interamericano Cultural de la 

Organización de los Estados Americanos. etc.: 
·:) prcpender a la orientación. coordinación y en lo posible, a la unificación básica de la orqamz ación 

academica y adrnuustreuva de lbs universidades de Launoarnér rca. sm perjuicio de conservar e 

E.r1 ocesiones de crisis y cornusrón, nada meior que retornar é!l estudio de 103 fuentes. Y esta es la 
onor iumcso que nos oirece ia XI 11 CLEFA, al tener esíemo en el país y la urnversioeo oonoe necio 
l.: UDL'AL en S8ptiembre de 1949, como una resolución del Primer Congreso de Universidades 
La:.rneiórne.r1canas. reumoo en la Universidad de San Carlos de Guatemala, bajo la nr estdencia del 

P.t:Clor Dr. don Carlos Martinez Duran. Fue en el Acuerdo 41 de este Conoreso donde se estable- 

cisro:: les finalidades de ia Unión (2). a saber: 

~.- l_iri r:c>1c .. rrv:.1 iJ la-;:. iuen1.%. Un reo<:r:>O e: lo-:;; enteeeoentes. 
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Todos estos planteamientos tienen sentido, si se dispone del anbli3is del pasado y el presente, y de 

provectos para fortalecer la acción de futuro, que en 1.odo caso podrían ser dir1gldos, entre otros 
objetivos. a superar los obsteculos que mantienen el aislamiento entre nociones, universidades y 

escuelas de arquitectura; a fomentar los intercambios de información primero. ,.,.. de eoonereción 
uner mstitucumal inter-CLEFAS, oespues: v finalmente a mvnar la ephcecion de los resultados 
de les Coruerencies. para incentivar la aceleración del progreso institucional de cada una de las 
Escueles y Feculteoes, prc.tG~sos a los cueles se les cebe hecer seouurnento, d nr. d~ eontronter 
resuueoos. v enr iouecer ·w:; exper renctes rento ina1v1du.:iles oJrno coie.ct1viJs · 

. Ld Xlll CLEF.A. se reaiiza en un momento significativo, que pareciera crucial en algunos casos, 
tanto ~1,=Jra las escuelas como para t().ja la América Latina La orientación aue le ha dado la 
Cormsión Org.:mizador-a a esta nueva conferencia es acertada en el árnbtto de la esfera curricular 
( l e enseñan:::a de la erouttectura. el urbanismo v la identidad cultural). Sin embarco el 
problema estructural de la ausencia de ccoperecion efectiva no esta formulado en forma precisa. 
Afortunadamente se incorpora como activid&j permanente el intercambio entre Directores y 

D8r:anos, lo que quizás permita tratar allí, l i bremente, estos asuntos truscendente les. 

Valdría J;.3 pena conocer un breve reporte que informara a Ja CLEFA el resultado de esta encuesta, 
comenzanoo quizcr3 por las respuestas a estas preguntas: ¿A cuántas instituciones fué dirigida la 
encueste? ¿cut:inta:; resnuestas se recibieron? ¿cuáles fueron las distintas resuuestes? 
Asimtsrno sería de interés conocer ¿cuántas escuelas de arquitectura existen en Latinoamérica, y 

cuentes de elles estén enumver srdeoss afil1adas a la UDUAL, tanto en forma global, como por 
peís? Otra información de utilidad sería conocer el proceso como se ha generado la adscripción de 
escuelas y un enélists estadistiw dt: la participecum en las distintas CLEFAS . 

::?) a. Es conveniente la oartíctoación de alumnos o sólo docentes. b. Es conveniente limitar el número 

l1e participantes. c. Convienen sesiones de tJ·3ba.10 separadas para docentes y alumnos. 

3) (.\.~ue suoerencias hace respecto a oroxunas CLEF.A."' 

¿()11~ asuntos se podrian tratar? 

1 l z.Considere convernente una r eumon de decanos antes de la XIII CLEFA en Guate.mala en i 9o7'i 

.t\l conocer tes conclusiones de esta reunión, el Secretario General de la UDUAL e1 3 de eeosto de 
19¿;7 se dirigió a las Facultades de Arquitectura de las umversideoes afiliadas, para realizar una 
encuests e través de la:; síouíentes preguntas: 

Coooeración Universilar1a .. .2 

que asisur re un sólo representante; Je escala de las reumones para iavorecer el mtercamtno v la 
comunicación; etc., y neste se tncluvoun reclamo que señalebe que cuando la representación de 
une Escuela o Fac:ultéid no podía esisur a una CLEfA, se auedatJa srn noticias de los result3f.Jos( 1 ) . 



corr esoonoen a· las tres fases de un clan a siete años nropuesto en 1984. para la organización v 

evolución curricular de la facultad de Ar'ouilectura y Urbanismo de la Universidad Central de 

venezuela), (3) L.:i nrovección a la cornumoeo. oebemos referirli.l a las distintas escalas del ámbito 

leunoemer iceno, de:;;de su propie cornurnoed urnversrtarre, pasando por la cornuruded local, 

regional y necionel. ti.::i:::t.a llegar a los niveles regionales entre neises y finalmente al conjunto de 

la P..rr18rll:i:l L8lH1é:1 tode. Al abonlaí tcrili.1 esto, s~ ester ían unpulsdrrdü ecciones para avanzar· en la:; 
nnal 10.31Jes a.o .c.c v e os lii UDUAL. eoonenoo el terreno para la finalid.:i.1 t. que viene .'.J ser una 

. . 

a2pirCíción i.r escendernel parti todos y caija uno de 103 países del continente, lo que nos 

Con respecto a la primera finalidad podríamos señalar, que aún falta mucha voluntad de las 

pr9p1CJS umverstdedes para promover su metoremtento. Lo propio parece ser. iniciarse por 
"poner orcen en la casa". un arreglo interno promovido por mremnros de las cornumoeoes 

universitart3s, que permita "desarrollar sólidas beses para la producción y reproooccíón". las 
cueles una vez ciJnsol11Jjdós. favorezcan "la proyección a la comumoeo". (Los títulos entre comillas 

3) orornover el mejoramiento de las universidades asociadas; 

td afirmar y fomentar las relaciones de las universidades de la América Latina entre sí y de éstas 

con otras mstítucrones y organismos cuiturales. como la "Orqaruzación de las Naciones Unidas 

cara ia Eoucactón. la Ciencia v la Cultura· (UNESCOJ. el Consejo tnLerarnerrcano Cultural ce la 

Organización de los Estados Americanos, etc.: 

e) propender a b orientación. ccordineción y en lo posible. a la unificación básica de la orqanizecion 
académica y edrrurustr-euva de las umversidaoes de Latinoamerrca. srn perjuicio de conservar· e 

incluso acentuar las diferencias propias del medio en que actuan: 

d) oroanizar P.1 intercambio de oroi esores. alumnos. invesligadores y graduados así como el de ou- 

tilic.:iciones, estudios y meteriales de investigación y enseñanza; 
e) propender a la implantación y fortalecimiento por todas las universidades latinoamericanas. de 

los pnnopics umver sitanos de libertad en la mvestiqación y en la catedra y de plena autonorma: 
f) contribuir a la realización en el plano internacionalde los ideales de. unidad de la América Latina y 

en ei orden nacional. de los postulados de organización democrática, de respeto a la dignidad hu- 

mana y de justicia social. 

E.n úCd3lorr:::s de crisis y contusión, nada meior que retornar al estudio de les fuentes. Y esta es lá 
cnortumoeo que nos of rece le XI 11 CLEF A, al tener asiento en el uaís y la umversioeo oonoe necio 
la UDUAL en Septiembre de 1949, como una resolución del Primer Conoreso de Universidades 
Latinoamericanas, reurnco en la Universidad de San Carlos de Guatemala .. bajo la presidencia dal 

Rector Dr. don Car los nerünez Duran. Fue en el Acuerdo 41 de este Conereso donde se estable- 

cieron las finalidades de la Unión ( 2). a saber: 

2.-Un.retc:rrrQ a las íui:-ntes. lin rep~-0 a los antecedentes. 
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C) La participación del usuario en el proceso de olaniñcación. diseño, construcción y uso. 
D) La calidad estética de la construcción masiva de viviendas. 
E) Arquitectur-a y urbanismo bioclimáticos: el ahorro de recursos energéticos. 

F) La formación v 13 eoucaclón del arqui lec to v del urbanista. 

construcciones en ambientes existentes. 

A) Alternativas para el desarrollo de la capital de un país en vías de desarrollo. 
é;) La conservaoón de monumentos históricos (eríiñcios y barrios) y la inserción de nuevas 

Un ligero vistazo a los temas que componen el temario del CIAU, nos permite encontrar una 

ampl1a1jón 1jel ternario de la CLEFA. El tema centraí del evento 1.ie La Habana es "Tercer r,lundny 

Coo¡:ierac:ión rnter nemonel". para tratar problemas de la planificoc.1ón. la arquitectura y el 

urbanismo del Tercer 1'1undo. Para ello se or·ganizan entonces, sets grupos de trabajo que 

tr eteren 103 siguientes ternas de discusión: 

Es oecir que en marzo de 1989 se realizan dos eventos trascendentales para la arquitectura y el 

urnentsmn en nuestro ámbito regional: la XIII CLEFA de carécter látinoamericano en Guatemala. 

y oos semanas después el VI CIAU en Cuba. Esto tiene tanto sentido, como para invitarnos a tener 

gr~nde.s expectativas. a reflexionar·, a meditar, y sobretodo a actuar. 

f'1ucho:; de nosotros estuciernos o conocimos en nuestros planes de rormacron. la existencie v 

tr evector ia de ios CIP.1:i (Congresos Internacionales de la Arquitectura t·loderna), de los cuales se 

derivaron importantes- postulados, que fueron aphceoos a través del movimiento moderno. para 

responder a las ner.esimde.s oe oesarrnl lo y evolucien de Ja arquitectura y el urbanismo oesoe las 

pr írneres déc;jfj;J;; del síqlo XX. ¿C)ué fué de ellos? ¿Desaparecieron? Al parecer no, pues han 

resurqtoo bajo el nombre de CIAU (Congresos Internacionales de Arquitectura y Urbanismo) 

también conoctoos nor sus siglas en inglés ICAT. o en alemán IKAS. Desde fines de 1987 se esta 

convocando al VI !CAT, que por primera vez se realizará en un país del tercer mundo (del 26 de 

marzo al 2 de abr11 de 1989. en la Ciudad de La Habana. Cuba). Para esa recria. el Secretariado 

del CIAU -cuya sede esté en Hamburgo, RFA-, presentará un libro sobre el trabajo de estos 

conoresos. desde 1982 hasta 198 7. "incluyendo Jos preliminares con el CIAf'1 ".( .:¡) 

3. - El movim1ento moijerno v el fenómeno internacional contemoor6neo: el VI CIAU 
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Es por eso que una primera pr-oposicion resultante de este enahsrs, y con respecto a las CLEFAS, 
consiste en iniciar un proceso de evaluación tnstttucional que nos lleve a un diagnóstico, a partir 

- cel cual eleboreriernos un Plen de Desarrollo Global a largo plezo (por ejemplo 7 ól O eños), 
cuvo avance se cenorer ie en ia evaluación oe Pianes Bianuales, ephceoos en cada per1000 

lnter-CLEFA. (Propuesta 1) 



ce ¡,;5 comuntcades por- aulogestión. Asimismo cebe ser una constante. la ,m1plia sensibilidac soci;:;l en 

A las escuelas tY a las umversuíades) SP. les reclama asurmr resoonsablemente SIJ p_apel de agentes 

del poder' frente al progreso social. 

Esta. acción puede convertirse en nartícipacton oontíca para tener acceso a los niveles de toma de 

decisiones. sobre todo cuando no hay r-eceptividad en la colaboración ofrecida por la universidad. y 

además cuando la cestión de los gobiernos está reñida con la ética, o se desvía de la justicia social y la 

restitucion o sanearniento del medro arnbrente, o por mencrencra social, por oartrdisrno. por 

burocratlsrno, por corrupción civir a o moral, por centralismo, o por cualquier otra dificultad o abuso 

3. 2.La dC:tivid;jd 1.}xente v de extensión. Las escueles de arquitectura·.¡ urbanismo, deben participar 

msntucionelmente en los procesos de administración urbana local v regional, para reclamar la 

cooruinecíon de. Ja acción púulice entre los diferentes entes del Estado, y para expandir 

constantemente los ambientes creativos y productivos en las instancias del quehacer humano. 

en forma mtegral los cada vez mas complejos problemas contemporaneos del habitat. 

. social. económica. pnlit ir a, tecnolóqica e histórico-cultural de los pueblos en que se encuentran 

enclavadas las universidades. Es por ello que recurrimos a la Fkistíca, ciencia de los establecirnlentcs 

humanos. formulada hace unas dos décaoas. a través de la cual buscamos fortalecernos para enfrentar 

í a ensenanza de IJ arquitectura y t:I urbarusmo no puede ser mas una oracuca atslada de la realidad 

pertinencia en 1~7 formación profesional para la resolución de los problemas de la sociedad. 

La evaluación y ajuste currrcular e inslilucional permanente, para exoertrnentar el constante 

mejorarnrento de la creahvroad y nroductividad en los arnbientes y en las acuvtdaces. se convierte en 

un;; constante ff• una F;=;cultad de Arquitectura y Urbanismo, a fin de fortalecer con hechos reales, la 

3.1.La activi•J:i1j 1}xente v de. mvesnoeción Los estudios de arquitectura y urbanismo recureren 

ester en permanente evolucíon 

Aperur oe elh. planteaba para la ciscusron. les srourentes tesrs oe tr-ebero: 
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Sobr·e ésta base cornun, elaboro entonces para lél XII CLEFA esta ponencie, .Que engloba o parte de 
los plenteemientos al VI CIAU. Todo lo refiero í:l lo necestoeo óe desarrollarnos curricularmente 

· en corJb uno de nuestras escuelas, teculteoes y umver sireoes, para la interacci6ri de 

oocencie-tnvesuoecion. de oocencie-extenston, y del crecimiento oe la cooperecron universitaria . . 
a todo;. los niveles, ya que "el rol de la universidad latinoamericana se unifica cada vez mas corno 
factor de desarrollo. en la medida aue el área establece fines socio-políticos comunes. 

principalmente en la enorme tarea en lo que concierne al desarrollo económico y social". ( 5) 



En fl verano de 19t"\8, Mario Bunce r eclarna una inqenierta social sistemática a escala olanetarta. a ser 

En 1970 la ONU exhortaba al establecumento de una autoridad global con amplios poder-es cara enfrentar 

los problemas ecolóqicos del ambiente humano. Se proponia un proceso de ecogerencia para enfrentar 

un problema oe magnitud universal uue sólo podría solucionarse mediante acciones concertadas v 
sistemáticas de todos los pueblos.f/) 

fo la década de los sesenta Constantino Doxíadis difundió su tesis, según la cual la humanidad carecía de 

cai1;Kíd;~d de síntesis para considerar como totalidad un problema crucial como los estabiecmuentcs 

humanos; de capacidad para trascender los limites de las esnecializaciones y contemplar el problema en 

su unicidad. Por ello propone entonces la Ek is t.ica, ciencia int.eqr al del medio ambiente. cuya tarea 

seria oesarrollar esta capacidad. (6) 

Las tesis de trebeto partian de la siouíente fundamentación teórica: 

3. 3.3 Una vez establecido el sistema y la red de información, se puede abordar con mayor seguridad, 

los programas de intercambio de profesores y estudiantes: asi como la proqr-arnaoón y realización 

conjunta de proyectos de toda indole acaderruca o adrmrustr-ahva, en la Docencia, la lnvestiqacron y la 

Extensión, pasando a programas interdisciplinarios hasta alcanzar la tr ansdiscipl inariedad. 

) 3 .3.2 Siendo un proqr arna de gran complejidad y de fut.uro, requiere de grandes inversiones y de mucha 

oaciencra y voluntad. Como se tiende a redes complejas. se podria iniciar a corto plazo con escasos 

recursos, promoviendo un sistema y una red de mtorrnacron, que comenzando nor los mas rulrnartcs 

medios, vaya Pl'.'ogresivamente poniendo en práctica los más sofisticados sistemas de transmisión y 

comunicación de información, hasta alcanzar una conexión rápida entre inslituciones de diferentes áreas 

regionales o continentales. Es obvio, Que previa o paralelamente se requiere desarrotlar las redes 

locales v nacionales de coooeracron. 

3 .. 3.1 La cooperación universitaria internacional, es un mecanismo idóneo para fortalecer el proceso de 

intercambio entre los pueblos y para acelerar su desarrollo integral, ya que vencria a complementar 

culturalmente los procesos regionales y globales de concertación económica y r1olít.ica que se h;m 
acelerado en los ulumos anos. 

3. 3.La coonereción universitaria Las Universidades deben crear y desarrollar 10:; redes de 

cooperecíón locales, nacionales e internacionales. 
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105 orciesionales que 5e forman, para garantizar una aceren futura concertada, en pro de la elevacion 

gl<Jbal de la calidad de vida basta la nivelación de los estratos poblacionales mes desfavor-ecioos de la 

sociedad.' vi climas de las injusticias históricas e imperantes. Por eso, siempre, las escuelas deben 
promover y favorecer la acción concertada: Cornunidad-Univer-sidad-Estado. 



. l\.demás, existen advertencias según las cuales la integración económica y la integración política 

no testan, ni conducen a una completa integración, si no se ecornnanen de la mtecrecíon 
socio-cultural, cuve di nern ice recae en forma activa en una Federación de Universidades. Esta 

Federación ?.DrJy"a:ja o surgiendo de la UDUAL, esumír ie en forma ética la re~Don.3abilid.:id more) de 
lucner en paz, Jus1.1c10 y cernocrecra, por el sistema de Gobierno más perfecto para ceoe 
uno de r:uesi.rc1:. Due:t1lo3 Y este 1.ipo rJe cobíerno, lo delineó Simón Bolívar. ir-ente a1 rio Orinoco. 

Y este plan sería la respuesta de la .acción convergente de nuestros uníver-stdeoes. a fin de 

orientar a su plena realtzeción en lo cultural el nroceso de mteqr eción latinoamericana. para lo 
cual se iniciaron oesnones econormces desde nace .ces: tr es oeceoes ron la ALALC ( Asociar.ion 

Lalinoarnericana de Libre Comercio) luego convertida en ALADI (Asociación l alinoarnericana de 

lnt.egración) y el SELA (Sistema Económico Latinoamericano). pero que sólo recientemente han 

rer.ii:lloo impulsos convincentes. por la concertación casi obliqeoe a que nos na enrr enteoo la 

deuda externa y otros factores. Todo esto llevó ademas a acelerar el proceso óe integración 
nolitice a nivel contrnental, con el establecimiento del "rtecamsrno Permanente de Consulta y 

Concertación Politice" establecido en Acapulco en 1987, por los países que constituyeron el 

Grupo de Conteoore por la Paz en Centroamérica (Colombia. Panamá, México y Venezuela) y los 
oaíses del ! Jamado Grupo de Apoyo a Contadora (Argentina, Brasil. Perú y Uruguay J . 

¿cuén lejos esté ese día pere el cual don Justo Sierra hace votos? Han pasado casi 80 anos desde 

que. te trescenoente 1 trese rué enuncieoe. y la liga y la comecerecíón de las umver sroeoes es aun 

un i1jeal no realizado. Hoy, los medios de la técnica y de la comunicación. permitirían como nunca 

esa liga v conreoerecíón. Par-a ello entonces, hoce falta un plan de acción. voluntad y decisión. el 
cual debe estar impregnado de énce y moral, para enfrentar los males que aquejan a nuestros 

puentes. Pero ecsmés. aquí. es relevante la reflexión y la meditación sobre nuestra creencia v 

nuestra esencia, nuestra vocecion v el cammo de nuestra eccion, para centrarnos en ayudar a 
nuestros pueblos a superar sus conflictos, y acelerar así su proceso de realización, de eleveción 
y de subluneción de sus destinos. 

En 1910, el maestro .Juslo Sierra decía: "el día en que las universidades se liguen y 

confederen en la paz y el culto del ideal en el progreso. se realizará la aspiración 

profunda de la raza humana". (9) 

mstalada gradual y t}ac1fic:amenle. pues "para plaruttcar nuestra suoervivenoa s<i\o nos Queda traba jar 

por la Unid::id l'luridi<ll de los Estados". Tal plan nunca deberia oejar-se en manos de los politicos. 

t•urócratas o tetnótratas. sino que realmente necesitarnos una planificación participativa. que 

t:rrad1Q1H:- l<i c.r.nt•ailzación y l<: corrunción. (8) 

Cooperación Universitaria ... 7 

·:.·· 



Sobre la base de una red de escuelas de ercintectura. Proyecto para la creación de un lnstilulo Euro- 
peo-Latinoamericano de Arcuitectura, cesunado al intercambio de conocimientos. de metodologias y 
técnicas de inveslicación y educación. de aolicación de nuevas tecnologías en el dominio de la educa- 
ción científica. asi como en provectos específicos; intercambio de jóvenes investigadores; participa- 
ción de expertos en programas y proyectos en el dominio de la protección de monumentos: del urba- 
msrno y ne aesarrolios r esroencrales de rnteres social: investigación mutua en el campo de la infor- 
matización y en la transmisión de datos lridimensionales (30). ( 11) 

En Octubre de 1986 tuve la suerte (y digo de tener la suerte. porque la burocracia universitaria 

estuvo a punto de impedir-lo) de asistir al "Coloquio Internacional sobre la Enseñanza de la 

Arquitectura: Espacios y Prácticas Pedf!iJógicas", organizaoo por la Escuela de Paris-Yillemin, y 

real izado en la sede de la UNESCO. Fué un evento exitoso que reunió representantes de todas las 

letítuoes. y en el cual, a través de una iniciativa común, firmamos un acta de intención para 

estimular un proceso de cooperación entre Escuelas de Arquitectura de Europa y América Latina. 

Dict1a acta strvió para f uerarnos incluuos en el ternario a tratar en el 11 Encuentro para la 

Cooperactún universitaria entrambos continentes, que se realizó en enero ce 1988, en la sede de 

la UDUAL: la Ciuda1j Uriivers1;s1él de rtéxtco. Allí entre otras coses se ac'Ord6 una propuesta del 
profesor Van Wilder, Deceno de Arnuuectura en Delft. Holand.1, que dice asi: 

5 -Un incentivo oara lo coonerectón universitaria entre Esrne.las de Arauite.r.tura 

Por esto y por todo esto, parece llegada la hora para que centremos nuestro quehacer, en lo que 

ha de ser fundamentalmente la Universidad: "una comunidad de intereses espirituales que reune a 

ororesores y estudiantes en la tarea de buscar la verdad y afianzar los valores trescendentales 
cel hombre". para "colebor er en la orientación de la vida re\ oeis mediante su contr tbucron 

coctr mar ta en el esclarecimiento de los problemas nacionales", y para "realizar una función 
rectore en le educación, la cultura y la cíencíe" a través del cumplimiento de sus funciones 

:Ji.::;;i1jérnicós nésices. ló oocencie. la mvesttoecíón y 10 extensión. ( 1 O) Ouizés sea ya la hora de 

abordar seriamente lo que la universidad debiera haber sido, y no ha sido aún, porque el tiempo 

pasa inexorablernsnte y la vida se exunque, en su meootebte proceso de la sucesión de oenerecion 
tras generación. 

"El sistema de Gobierno más perfecto, es aquel que produce ·mayor suma· de 
·felicidad posible. mayor suma de seguridad social y mayor suma de estabilidad 
política" 
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en el ecto de inste loción de 1 conoreso de Ang:istura en 181 9, despues de nueve años de luchas y 

acciones no del toco fructuosas, cuando apenas _se iniciaba el exitoso proceso ele llbertad que 

culminada en le independ8ncia da cinco neciones. Dijo entonces Bohvar: 



·l 
l 

' Una cooperación universitaria Europe-Amertca Latina tiene que estar precedida por un sistema 

oe mterrelocion entre nuestros paises. Y en cuesuones oe cooner ecrón letmremerrcena. estamos 

·3P811aS dón1jo lo:. primeros pasos, por lo QIJ8 debemos comenzar, como es lógico, por una 

coooerecton umverstter ieentr e rnsutucrones a nivel nacional. En todo caso. le Cooperación Uni- 

Este evento tuvo trescendencie. porque después de tres años de pacientes cestíones edm mis- 
trenves y vieres. se cuso a punto de mtcier un Proyecto de rtenejo de Recursos H1dr1cos. en la 

cuenca 1j~l Bío-Bio, Chile, con la participación de Italia, Portugal, Brasil y Argentina. Pero 

eoemés .. por la presentación del Proyecto UNIBEUR-INíO, que la Comisión Quinto Centenario 

d81 C7obíerno Espafiol, esté promoviendo oere establecer definitivamente una Red de 

1 nformación entre Universidades 1 beroamericanas y Europeas, corno "un servicio de 

mtorrnecton e.le cerecter avanzado", proyecto que esta cornp letarnente esbozado y ópn;bado en 

diversos niveles institucionales. Y finalmente, por lo relevante del Sistema de 1 nror mactón 
Universitaria que la U~~AJ-1 looro armar er1 muy pocos meses, lo que asombró a todos los 

asistentes A troves del Centro de Información Científica v Humenistíce CICH, se armo un mocero 
y se montó un proceso de los pasos que han de darse en los paises latinoamericanos, para 

conformar redes nacionales, y desde allí articular una Red Latinoamericana. La Dirección 
General de Intercambio Académico promovió y realizó en agosto de 1987, un Seminario 
tntr euniverslter ío de Intercambio Académico. y en septiembre. un Seminario Nacional lnter- 

umver-srterro. donde se dieron los pasos oeumuvos para la constitución del Sistema en ~1éx ico. 

la Docencia y la lnvestiqación 

i J Favorecer la comumcación en el universo heteroqeneo de escuelas y enfoques sobre la arcuitectu- 

r11, tanto a nivel de Eurc1pa corno de América Latina, a tr avés de Sistemas de Información sobre 

Escuelas de Arquitectura, y la inserción de informes específicos en el Eloletín común que la U[JUAL 

y el Consejo de Europa aspiran a publicar. 

2 J Aorovechar los encuentros regionales sobre la enseñanza de la arquitectura en ambos continentes 

(CLEFAS en Latinoamérica), para hacer llegar a la mayoría de Escuelas y Facultades las oosibili- 

caces de cooperación. Y, 

3) Incorporar las actividades académicas de la Extensión de las universidaces a las comunidades de 

sus areas de mfluencra, corno ar ea potencial de cooneracron. oaralelarnente a las posibilidades de 
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En smíests, lo que se rnzo fue conüourer una lista de mtenciones, por cuanto pare la creecion de 
un Instituto Euroneo-Lettnoerner lcérro, que sea eminentemente representativo hace falta 
deserrollsr la incipiente organización de cooperación en la América tettna, frente a la pooerose 

oroemzenon de ccoperecion unwersnarre existente en Europa, esi corno conseguir ia tuenie de 
·financiamiento pertinente y adecuada, sin la cual tal instituto no podría funcionar. En 'ese 

opor tumoed, corno latino.:m1ericano, propuse la siguiente alternativa, para prepararnos a imcier 
el ansiado proceso de ceoperecíón. 



Dicha Asociación, que sería una creación de la XIII CLEFA asumiría las funciones necesarias y 
convenientes para iornenter primeramente la coorerecion umversnerre entre nuestros paises, 
'I póster íormente, entre continentes. Además tendría como m tsión, la de real izar actividades para 

cumplir con los fines d8 la UDUAL y con sus propios objetivos, ejecutando planes tnenueles en 

función cte. l P lan oe Desarrollo a largo Plazo Ienoer ia por otra nerte a nrnrnover la 
íncorporaclón de Escuelas que no estén afiliadas, y por ende a promover la incorporación de 
universidódes a la U[JUAL, une vez cumplidos los requisitos reclementer ios. 

6. - H.'jClQ un8 Red Latinoame.ric:::ma de Escuelas y Facultades de Arquitectura 
Una Red-Sistema de 1 ntormeción requiere de una organización adecuada para su óptimo 
funcionamiento, dBl cual derivarían beneficios pera todos sus afiliados. De esta manera llegamos 

a la proposrcion capital de esta ponencia, para la creación de una Asocíacíón Latíno- 

arner ícana de Escuelas de Arquitectura (Propuesta 3). Esta figura no es nueva dentro 

de la UDUAL, que aupó la constitución de una Asociación permanente de Escuelas de ~18dicina ( en 

forma sirn i ler a como se. neman consntuíco la de Escuelas oe Comercio y la de Escuelas ce 

Economía), en la VIII reunión del Consejo Ejecutivo (México, D.F., junio 1965), a raíz de lo 

sucedido en la IV conferencia de Facultades Latinoamericanas de Medicina en P09os de Caldas, 

Brasil, cuando "se constituyó una Federación Panamericana de Escuelas de Medicina sin 

conocimiento oficial de la Unión de Universidades y absorbiendo las reuniones que había 
convoceco la Un10n en el campo de la docencia medica". En forma unérnrne se acordó que la Urnon _ 

de Universid:i1jes prosiguiera las actividades que le son propias; que se fijara con debida 
bnticipación el ternario par-a la reunión y que se buscara la constitución de la Asoctectón 

permanente de Escueles oe 1'1e.dicina. "de manera que vinculadas a la Umón de Urnversioeoes, las 
Facultades y Escuelas no queden aisladas de las Universidades de que forman parte, ni del 
orqemsmo que las eoruoe. es decir la Unión de Universidades de América Latina".( 12) 

La XIII CLEFA es una inotscutibte oportunidad para agilizar el proceso de configuración de una 
Red Sistema de Información entre Escuelas y Facultades latinoamericanas, que permita 
víslurnbrer orooremes de coonereción. Se pooría así comenzar a formar un Banco de Datos con 
información sobre nuestras escuelas, nuestros proyectos y nuestras realidades, tanto 
institucionales como del entorno social local, regional y nacional en que estarnos inmersos. 
ínsisur en el incremento del mtercerutno permanente y tructíter o entre escuelas de 

arquitectura, es además una aceleración del proceso de integración latinoamericana, favorable a 
profundizar en el d8bate. de las cuestiones más un portantes que nos conciernen y anticiparnos 
ourzes a la resolucton oe nuestros mas grandes proolemas. (Pro puesta 2) 
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versuer re Eur-ope-Arner ice Latina, es un proyecto de lar·ga ourecron promocioneoo por el 
Consejo de Europa y 1a UDUAL, que apenas se está comenzando a delinear. 



En tooo caso, aspiro a programar y aplicar una encuesta entre Escuelas y Facultades de 

Arquitectura en Latinoamérica, enviando a ceoe institución- un cuestionario donde en forma 
smopuce se recoja rruorrnectón concerniente a diversas variables del curr icuto a saber: 

antecedentes, teche de creación. estructura organizativa, planta üsíce, evolución matricular, 

plan de estudios, réqiruen lectivo, calendario, tactic;J;; docentes, planes de investigación y 
extensión, tr enstorrnecron curricular, etc, con el objeto de elaborar un catálogo de referencia 

sobre Jos centros acedern ícos de la arquitectura y el urbanismo en la región. - 
\J. 

En mi carácter de coordinador-promotor en Latinoamérica para la cooperación universitaria 

entre Es-cuelas de Arquitectura, nombrado en Enero de 1988 en el coloquio de la UDUAL, 

propongo por lo tanto que en el tr enscorso de la XI 11 CLEFA se intercambien ideas para elaborar 

un Anteproyecto recnble para el Instituto de Arquitectura Eurooeo-Letmcemer rceno. que pueda 

ser enviado al coordinador en Europa (Decano de Arquitectura de Delft,.Holanda). y a otras 

autor'iG:JtBs de ambos continentes, con el objeto de ir afinando una propuesta susceptible oe ser 

presenteoe en el 111 Coloquio de Cooperación universitaria E urona-Arnér ice Lat ma. el cual está 

previsto real izarse en la Universidad de .:::a lernance en 1990. (Propuesta 4) 

Podr1a además tener una Seé:retaria Ejeeuuve (r-otator1a coda dos o tres Conterenotas), 

enc:Jrga!ja en primer iugar, de crear y desarroliar un Sistema de 1 nf orrnación y un Banco de 

Datos, y la publicación de une revistó, para difundir el catblogo de Escuelas y Facultades, así 
corno estecisuces ae imeres. informes, erucutos especializados, programas ce cooperacion, 
investigación, de extensión o docentes, renovación curricular, etc. y donde tendría acogida la 
oroqrarnación de la siguiente CLEFA, la cual debería diíundirse ampliamente por lo menos con 
nueve meses de anttcínecton a la teche prevista para su realización. La Escuela sede, una vez 
culmlneda la Confer encia. tendría a su vez la-responsabilidad de publicar, en forma de revista 

como número extreorumer io ven coorumecion ron la Secretaria Eiecutrve, un Iruorme completo 

de la Conferencia realízaa, de amplía difusión, para garantizar la continuidad de la información 

a las Escuelas ausentes. El costo de la revista sería paga:}) por las B ib 1 íoteces de cada Facultad, de 

ia rmsma manera romo se eoouteren las revistas oe arquitectura y erremsmo. 

CoooeraciónUniversitaria ... 11 

La Asociecron podr ie contar C;On un Cormts Ejecuuvo int8Qraclo por tres miembros, que ser ie 
nombrada en cada CLEFA. El Presidente y el Secretario podrlan corresponder al Decano y un 
profesar de la Escuela seleccíoneoe como próxrme sede, mientras que el Vice-Presidente podría 
ser e·1 Decano oe la sede alterna que se seleccionare. El Comité Ejecutivo tendría libertad paro 
estructurar la Comisión Organizadora de te CLEFA, en una programación que debia ser coordinada 
con¡ unternente con el Consejo Ejecutivo de la UDUAL, como ha venido siendo hasta ahora. Todos 

los cargos de la Asociación serían ad-honorem. 



En la Contrtbocion Prcparetor re que envie para el Coloquio lnternecrnnal de octubre de J 986. 

señaL3ba que consírerahe realmente significativo que se estuviera rea] izando un evento sobre la 
en:;efi¿n.z;:i 1.iB Ja erqu i tectura en la UNESCO. pues ello reve laba en primer lugar la preocupec íón 

Tenemos la convicción de que las universidades deben constituirse en agentes propulsores de esta 

integración, promoviendo ellas así mismo la constitución del sistema bolivariano y latinoamericano 

de las uruversrdades. para lo cual ya existen premisas, como la Unión de Urnversidades de América 

Lcitinil (UDLIALJ, con sede en México, que ha cumplido esfuerzos a fin de relacionar el complejo y va- 

riado conjunto de las universidades latinoamericanas. ( 14) 

Er1 este mismo trabajo, al abordar el rol a jugar por la universidad en el desarrollo, tomaba 
como punto de partida el proceso de integración de los paises de la América Latina, para decir: 

caces lJ seguridad que les permitirá encaminarse hacia sus objetivos, así como se hace patente lo 

ventajoso que sería de permitir la comparación de los ensayos entre las diferentes universidades. 

para mejorar tanto el nivel academico de la enseñanza. como las acciones de investíoacion y de 

extensión aue deben cumplir. Son innumerables e irnoredecibles los beneficios que tal tipo de coordi- 

nación podría significar para los países de la región, no solamente para las universidades, sino tam- 

bién para los sistemas de educación y para los int.ercambios entre los mismos países. ( I 3) 

A mi parecer. el momento es propicio para que un sistema de comunicaciones y de coordinaciones sea 

cr-eaco entre las universidades. lo que permitirá la configuración de sistemas sub-regionales. nacio- 

nales y supranacionales. a fin de facilitar los intercambios de lodo orden. sobre todo de las exoerien- 

cias sobre la aplicación de innovaciones y de nuevas estrateqias. Un proceso sistemático de evalua- 

ción y de información sobre los ensayos. sería de enorme provecho para evitar obstáculos que han 

· sido va constatacos y para evitar la ouplicidad ce los esfuerzos. lo que permilirá a otras msutucro- 

nes una me ior utilización d~ sus recursos humanos v financieros. Estos métodos carán a las univer si- . - . . 

En ia tesis de maestría "Universidad y Desarrollo", elaborade en 1979. escribía lo si qui ente· 

Es convémente mcentiver estudios sobre te evolución de les uníversioeoes lcitin0árrH:~nc:ar1as 
ourante ei siglo XX. Estos oener ien partir de la remsieleción de la UNAl1 en 191 O, pasando por ie 
Reiorrno de Córdoba en 1918, y los procesos de "mooermzecíon" que se vivieron a partir de 
1945 v que se aceleraron en los últimos tr etnte años. En nuestro ceso, acabarnos de formular un 
provecto de investigación titulado "La Universidad de Los Andes: Ayer, Hoy y Mañana", r·10 sólo 
para intentar constituir un equipo transdisciplinario, sino también para elaborar, aplicar y 
evaluar para los proxirnos diez anos, un Modelo de Desarrollo tnsutucionet Integral, punto de 
convergencia de la cooperación a todos los niveles. 

CooperaciónUniversitaría ... t2 

1- La bus'J1J80a de un enfoaue rntearal del aue~1acer unwers1tano latinoornencano. 



para revalorizar la vida del hombre. ( 15) 

No se. tr ata aqui de retomar el abandonado concepto según el cual exista una profesión predestinada 

ella sola a cambiar estructuralmente el mundo. Es el conjunto de las profesiones. en el 

cesenvolvirniento y desplteoue de las tendencias de. la sociedad. las que delerminan el rumbo del 

futuro. La <Jrquiteclura puede contribuir a enaltecer la cultura. a generalizar y difundir un eslado de 

bienestar, :i reconciliar el entorno social con el enlomo natural. y a muchas otras cosas que sirven 

La formación del arquitecto es de una gran responsabilidad, si vislumbramos el potencial que encierra 

esta profesión. al favorecer las condiciones para el mejor desenvolvimiento de las actividades huma- 

nas. osra oromover el progreso y el desarrollo de las sociedades. las cornurudaces y los individuos. 

El hombre, corno ser pensante y actuante, está en la obligación de contribuir a la ejecución de la 
creación, implícita en el espacio inconmensurable v el tiempo infinito. La vida, es.e don que nos 
ria sido ofrendado, est lo exige. En estas circunstancias, mayor responsabilidad tienen aquellos 
que logran avanzar en la claridad y en la búsqueda de la verdad, para contribuir entonces, a 
oesentrener los confl ictosoe la sociedad. Y sobre este punto culminaba esi. 

Estos v muchos otros renornenos del "desarrollo" actual. conllevan una carga de nurmllecrón del 
ser humano y une df.i;¡radación medioambiental, que ha llevado a algunos a sobrepasar los lím ites 

de un sano escepticismo intelectual y a caer en una actitud materialista, que distorsiona el 
potencial creativo oe mucnos oe nuestros mtelectueles. orotesroneles nbereles y aun de los 
individuos comunes. Ello nos coloca frente a un reto que es de orden ético y rriorai, impregnado de 

lo espiritual, pero que nos obliga a concretar realizaciones materiales v cambios. 

Denunciábamos elli. que oesoe nece varias décadas en nuestros países, "progreso" y "oeserr oüo" 
hen venido signific:ando la destrucción de la naturaleza y el uso irracional de sus recursos; 
desarraigo de colecnvioeoes rurales casi enteras, por la injusta distribución de la r íoueze en el 
esuecio necional, lo que ha aupado la exagerada concentración de la población en algunas ciudades, 
donas abundan los ceses de hacinamiento y saturación; en condiciones infrahumanas de vida; y 
por- otra parte. el temible avance de la contenunecion que contrecrctor-remente niuurmze los 
esfuerzos par a desarrollar los sistemas nacionales de salud y bienestar. 

· CooperaciónUniversilaria ... 1.3 

por la ceuced y la responsabilidad sobre los profesionales que egresan de nuestras escuelas, ya 
que por ser diseñadores de objetos a construir, inc1dirán directamente en la calidad del medio 
ambiente que encíerre el entorno dÜnde se desenvuelven las ectívtoeoes humanas. Ello implica la 
calidad de vioe de los nemtentes y en ello están implicitas las posibilidades de realización de cada 
Ser, como ente individual y como ente social y colectivo. 



luis Ju90 f..urguf.l';i. Mérl•.1a; Venezuela, 12 de diciembre de 1988 - 

( 15) Luis ,Jugo 6urguera: "Exnertencras y Refle>:1ones sobre la Enseñanza de la Aruurtectura". Contribu- 

ción rirepar'atoria al Coloquio La enseñanza de la Arquitectura: Espacios y Prácticas, UNESCO, Paris, 

octubre. 1986. 

( 14) . Ibídem 

<.10) Pf.piJblica de Venezuela: Ley de Universi•fades. Promulgada en 1958. Enmendada en 197_0 

( 11 )Consejo de Europa-Ll[JUAL -Ut·lAr1: Proyecto de Conclusiones del 11 Coloquio de Cooperación 

Univers1L.'wia Eurona-Amertca Latina, rléxico, 18-20 jarrvier 1988. 

{12) Efrfn del Pozo: Opus Cit .• ri. 115 

( l?i.l Luis ,11.190 Burquera: 'Univer silé et. Developpernenl. au Venezuela ", rternofre de llle Cvcle IEDES 

tnstilul dttudes du Developpernenl Econorninue et Social. París, octobre 1979. 
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rano de tnvestioaciones Sociales. ILDIS, Estudios y Documentos HQ 10, Sanliaco de Chile, 1971. 

(6) Constantino A. Doxiaois: fl.istica. la ciencia de los establecimientos humanos. Cuadernos Sumrna - 

flu1::vil Visión Ng 16. Buenos Aires. Argentina. Diciembre de 1968. 

( 7 J U Than. discurso antes de renunciar a la Secrelar ia General de las Naciones Unidas ONU en 1970. 

citado por Arturo Firbler en· El nroblerna del t1edio Ambiente, lnstit.ut.o de lnvest iqaciones 

Económicas, Univer-sldad de Los Andes. Mérida, Venezuela. 1972 

(f,) r·1a~io [\unge. 'Los trece jinetes dtd Anoc;ilirsis", Dler-io Frontera. rtéríca. Venezuela. 1tl 1ie Septi- 

embre ce 198ü, en la r••1gin;i Ciencta. Politica y Sociedad N~ 60. órgano del CEPSAL (Centro de 

Estudios Politir.os y Sociales de América Latina, Universidad de L05 Andes, Mf.rida, Venezuela). t.n- 

maco y traducico de la revista Free lnauíry. VIII, 3 (Verano. 1988) 

(9) Fina] del discurso del maestro .lusto S1.;rra en la reapeJ'lurJ de la Uruversidad Nacional de México 

f5) Orlando Aloornoz ; "La Universidad Latinoarnencana. la crisis del Desarrollo .. instituto Latinoarnert- 

Harnburqo. el 13 de junio dt 19Sfi. 

l 1 J Minuta de I;{ reunión de Decanos en el marco de la XII CLEFA, tomada por xavrer Cortes, celecaoo de 

UOUAL Cuzco, Perú, 20 de julio de 1987 

(2) Efri>n del Pozo: Editor de la "Historia de la Unión de Universidades de Arnérica Latina", UDIJAL, Se- 

cretaria General. rléxico. 1976. 

(3) FAU/UCV, Conusión de Plan de Estudios: Plaruncacrón de la Transformación y del Desarrollo 

Curricular de la Escuela de Arquitect.ura. Caraces. septiembre 1981-septíemhre 198~ 

(4) Carta de presentación e invitaciéin al VI CIALI. áíríiJida por el profesor ,los Weber, Secretario, desde 
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FACULTATu DE UQUITZ CT'URA VICE- 23 GAFO 

y 8.precio. ¡ • ·1 ~-- .. , ! 
toda 

1c0Fs1,;"·cacio¡ 

Arq~'r°ez 

Lu do a Uds, e en 
/,..\ Sin c t r c pa r t í.cu Ler , Sél- 

antes de la fecha e s t ab Le c i da come lliímite (31 de Jhciembre 
de 1988) a e f ec t e e de qu e pueda entrar a su impresión y 
distribución c on la o:pc,rtunidad que fuera fijada p e r la >--- 
sisi6n Organizadora. 

Este envíe le realizG 
la Comisión Organizadora de la XIII Conferencia. 

de EscuelGs y Facult~des de Arquitectura, me ccmplazco en 
hacerles llegar un ejemplar de la ponencia que me permito 
presentar, sobre el Punto IV del Temario e s t ab Lec í.de pe r 

Curap Lí.en d o u o rma s y pla- 
zos para la present~ci6n de los trabajos de la Conferencia 

De mi mayor estima y consideración: 

--:. r-.;'":- ... ,-.-' ~ . ·., . ~ : . 
-:::.;.;./ J i}·~J L~ 

Presente 
ENE. 10 1989 

i; 
: ~ 

Seúores 
Se cr-e t.ar-La General de la U])UAL 

La Paz, 29 de Tuicffiembre de 1988 
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~1 la ~· v11e12. ci a , se exj.Lá c i t~ u11~ cxr;ri011 ci a 6.c: I·c.ller 
qu e á.nt ez-v.in o en lL:. lo cr.;..lid2é: do Till.v.~r1;_: .. lcu , r'eG·ió11 c:C; t;2."a11 ""J"é1lor 
arq_uE:c...16c;ico I><::J.rr.;. t0e.k A..rrréri ca , y su e se valoriza pcr su j_rn._ple 
mcn t a ci én a nivel de 11extunsién f'ucu.Lt a t Lva " en ,:;1 mc d i o , Pnra- 
ello s o c on t é c on la c c Lab or-ac I cn e Litcr(~S de La s ü1Dtitucio- 
n e s , a s i. como úe La l)GbL~~ción :; autoridades de Tihu2naku. 

T·ümo.naku, c on s i dez-a una de La s cu L'tur-ae m:.ís ox,tizutU3 
do A.n~r:i..ca? tiene grc:.n vr.Lo r u.:rtístico y ar-qu i, te c...'\Jnico por la 
p er-f'e c cí.én q u e nu0str0.n los r.crruncn t oc J..íti ces de gLm t:.:ir:auo 
J cu e S8GÚn los liltinos e:~d:;udio:J re~::.lizados 1Jor nrc.1ue0lcgos v 
arqui-L e ctos ( l_jsiJecial.men te Ca.r-Lc s füillG., dc;:l- ?erú) -la Puert:::." 
del Sol y otros ncnu .. mcn t o s C..e Tihuc.nc.ku, res:pon6.on a. reL_;lus g:..::o 
uHricus peri'c etas. Así t.umb.í en le. ub i cnc Lén s orienta cí én O.e - 
sus principales edificios, dcnctan ultc conocimiento de la as- 
tronosíc. nl igual que 0tn1.s culturas de Indmo.ra~rica. Tihu2nak11 
está actualmente ox mvado sclo en un 5% ; ccnsiCi<~ránd.ose que 
res_pcmde o. 1.<.n:;:;. gran Ketr9poli de varios Km OJ.2.( .. rad.os de exten- 
si6n. El pueb1.o de Tihuanalm, ftmfüi.8.c por los c~sr·afí.oles se halla 
act~al::n.en te ascnt-:ulo sob~ce cst;:; v .. ~C;imi en to ar0:;ueolegico; r;.:.z6n 
po lu cual la inr¿ortan cia do la 'inteI"venciún del ':.t'aller parG. pro 
poner un nuevo o.sea tillilien te, que frene el :i:'reci.r:J.i cmto del nctual- 
puebl0 d.e Tihuanah.t.1 •. Fvr Último, se hace alg1:.nas consideraciones 
d'~ <:.."'1.racter general scbre los cursos de l'crnt-grado. 

Ar~. Luis Pérez Gcnzalez 
Fe.cl.i.l tad ü.e Arqui te ctura y Artes 
de la Universidad Mayor de San 
Andrés - La Paz- EOLIVIA 

La pro:¡;rcéestc. a cor-cu d o'L Taller es~á euaa.r-cu da en lo 
qu e d8ilGfilÍl10 una ~:eccr~ía. do 1.G. A~C(ll,lÍ te ctuz-a , qu c 2. pctrt:~LT' de~ Lu 
cvo Luc í.ér. t: histé.r-ica. ó e los tipos o tipolo&;í2s o..rr.:ui te c:ténicas 
propias, cu.L tu:!'.'alr,rnn t·:.:o hub Lan do se pueda ésC:::nerur nuevos r.o.c,delos 
ar'qu í, te ctt~i1i cos o on es cen c La nuc a cnc l , qu 8 t10 O.esca:;_~te Lo s avan 
ces t ccu c Ldg i c os , o t «n dcn cí a s ar-qu i te c'cé:nic2.s de a.í'u cr-a , sino_ 
que" los in.tGcrc. 

to de las normas J Temario de 1.._ Con f er-enc La , una relaci6n de 
la ccmpcad o í.én curricular, su integ:;:'aciún y <Dbj eti veis. :F0r tal 
r az én , se exp Lí.ca en esta primera parte c omo está con f o rma de les 
diferentes añc s qv .. e debe recorrer el a Lumno en la Facu L tad.Asi 
ta..rrrbi~n )]ag@ referenc:ia a les lineamientos sobre les cuales se 
desenvuelve l~ actual estructura acad8mica. Ello está referido 
a la Sectorial O.e iacult;:¡des de Arquitectura ele _;;;(:)liYia, qu e se 
llev6 u rabo a.llé.! en los añes de 1979. Este evento raar cé impor- 
tantes avances en el ~mpc pedac6gicc-didáctico, ccmo ser la 
craeción del Taller Síntesis, donde las Areas o campos de ccno- 
c íra i cn t c confluyen [Ü Taller para prcc:u.cir la s í.n t ee í s entre la 
Te0r:fo. y la r)r<'tctica. Si bien, explico, e e t e cometidc ne se ha 
podido im.plertlcmtar 0n toé.a su magnitud, las expe.r i.en cias rc;ali- 
cadas L'i La f ccha e e =io~r1c:r·a aislada, nos clan la certeza ~· esr_·.s 
r'an zu que es pc s í.b l e producir di C~.i<J. Sír:tesia para fer.mar el "ar 
qu i, te etc pleno" que todo:::> buscamos, valQ d e c Lr .... co::-rp:c0118tido coñ 
su ac c Le da.d , su .. pa í s , y los paises dcú 'fercer- lliun6..0 .. 

El otro a ap cc t e desa.r1 ... o Ll aó o , está en rc:L1ci6n con les 
t;_illeI'GS d8 Tiise.i.io, su mare o c onc ep tua L, sus cb j o t i vc e , las e:{ 
p e.r í.en cí.as m,..:;tcdol(';¿:ico.s, qu e sen e í n t e t í.aadaa d.0 nune.ra :)r:-icti 
ca en ocho "cvrrit.:ntes'' o mc dus ract odc Lég.i cua qu e SC:l rea.liz2roñ 
;¡ ue a Lgun a man e r-a se - v 1ienen e j e cu t.an dc en La l:'c.c. c:le ).nrui teG- 

reo u erir..li en ~ - La penen cí.a en r'c-ca en lJrimer término, de u oz er ce a L 

R::SCJIN:l L:C: LA PON .EN CI.A. 



En 1979, las Facultades de Ar~uitectura del País, se reu 
nierun en 10 que se deneminé las nsecteriales de Area"; en el 
caso de nuestra dmsciplina c©n el m.embre de "SECTORIAL ~EL AREA 
DE CI:ErfCIAS JIJ.i.!L lUJiITil Y ~ESARROLLO U~.AIW 11, Lnc arpe ran de en  

J~ieclimática) 
Energía Solar (Arquitectura " " 5to Curso: 

ler. CUrsa: Taller .:aásico y 
2d&. Curso: Taller Síntesis 
3er. Curse: " " 
4to. Curso: 11 " 
5to. Curse: " 11 

4.1. La Cemposici6n Curricular; Integraci6n y sus objetives. 
La Facultad de .Arquitectura y Artes de la U.M.S.A. tiene 
la siguiente cemposici'n curricular a partir de 1'85: 

6 materias. 
I y 5 materias. 
II y 4 materias. 
III y 4 materias. 
IV y 3 materias. 

El vencimiento es por cursos y n' per materias. Vencido 
el 5to. CUrso y la tetalidad del recorrido Curricular, el a 
lumne está habilitado para presentar.el "Proyecto de Grado" , 
a ebjeto de lograr la titulacién en el grado de "Licenéiatura 
en .Arquitectura" con el Títule de ".Arquitecto". El termine  
pr0medio para la elaboraci0n del Proyecte de Grad© es de apro~ 
imadamente 10 meses. 

A partir del9ó5, se incorpor' en el Pensum e carga Curri 
cular, Le a "Cursos de Seminarie" cen una duración premedie de 
2 y 3 meses. Estos curses tiene la fin~lidad de complementar  
diferentes facetas de la formación académica; teniende hasta  
el IJ.omento UUQ. exigencia y ebligatGriedad de car:a.cter ~dminis 
trative y nó de punta.je o nota. Los cursos son los siguientes: 

ler. Cur-ae e , Seminario de Croquizo.ción (a partir de 1968 
se resolvi' volverla mataria anual a "~ibujo 
Arqui te ct6nico" 

2dG Curso: Seminario de Maquetismo (Taller donde se reE!:. 

liza prácticas m<J.nuales) 
3er Curso: Seminario de Paisajismo y Ecología Urbana 
4to Gurse: Seminarie de Restauracién 

Tema. IV. La .:F.nseñanza de la .Arqui te.!:. 
tura, .El Urbanisme y La I den 
tid.a.d Cultural. 
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sus documentos de c0nclusi0nes importantes avances pedag,gico 
 didá.Etices, que hán dade come resultado que la Fac. de Arqu!_ 
tectura tenga un rol protagénice en la actual estructura de la 
Universidad Mayer de San .Andrés en la ciudad de La Paz. 

Jihtre los avances significativGs de la Secterial del 79; 
está la concepci'n del T,4.LLE.R SINTESIS; donde deben cenfluir  
les d0s ejes de la "Teoría" y la "Práctica" para lograr la "SÍn 
tesis entre ambas. 

Para ello se agruparen las materias en trés .A.reas G Cam 
pos de Cenocimientes: 

a) Area de ~iseña: Materias: 
Morfología, Metodología del •isefio y 
Sistemas Espaciales. 

b) Area de Planificaci~n y Sociales: Materias: 
líistoria Crítica del liabi tat y Plani 
ficación. 

c) .A.rea de Tecnología: Materias: 
Precesos Constructivos, Procesos Es 
tructurales y Práctica en Obrus. 

La integración de dichas áreas al Taller se intenta lo 
grar mediante la creaci6n de los ".A,sesores de Area", aplicándo 
los exámenes de Ccmpetencia ;J Concurso de Méritos para su nom 
bramiento. El objetivo es la integraci&n de las Areas o Campos 
de ConGcimiento (La TeGría) al Taller (La Práctica), logrando 
la "Síntesis". 

C0mo raedi0s, se pretende invitar alos mismos docentes de 
las materias teóricas; para que, mediante una carga horaria de 
32 a 64 hGras mes, conformen los equipos O.ocentes en el taller 
cu adyuvun de mediante la 11Instrv..mentnci6n Específ'ica" ( específi 
cu para cada tema de 1'aller). 

Este objetivo, no hu podido ponerse en plena vigencia 
hasta la fecha, debido; p0r un lado a factores administrativos 
y p0r otro uún más importante, u la falta de discusi6n y con 
cientizaci4n de los estamentos docentes y estudiantiles. 

En los aspectes de tipo Administrativo, la meta final es 
la de inc0rp0rar a tedGs los docentes de materias te6ricas a 
los Talleres, les mismes que, para una mejor operatividad en 
cuanto se refiere a tendencias o lineas de la Arquitectura,~ 
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~e esta manera, se permitiría que les "Asesores de Area11 

pertenecientes a las trés áreas 0 campas de conocimiento se  
adscriban a cualquiera de los cuatro bloques de acuerdG a las 
tendencias o afinidades. 

limilar prücedimiento se instauré con la creación de los 
"Asesores de Proyecto de Grado"; cuya finalidad. es asesorar a 
les postulantes de Proyecto de Grado, mediante dos modalida6es: 

1. Asesoramiento Periódico: A postulantes que requieren 
correciones peri6dicas sin límite de tiempo en la ela 
boraci6n de su proyecto. 

2. Talleres de Proyecto de Grado: que mediante reglame!!_ 
to especial tienen la opción de elaborar su Proyecto 
de Grado en una Gestión Académica. 

Los Talleres de 1:.Jroyecto de Grado de reciente creaci6n, 
deberán constituirse en la gestión de 1989 en el Sexto año del 
recorrido Curricular. 

mañana , 

Turne de la mañana: 
~leque I - ~lcque II - ~loque III 
Cada bleque se halla conformado por trés talleres de  
aproximadamente 70 alumnGs cada uno. 
Turno de la noche: 
~loque IV Conformación similar alos bloques de la  

nera: 

simplemente afinidades dGcentes y estudiantiles, se hán es~ 
tructurad0 en cuatro bloques de Talleres de la siguiente ma 
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Considerarnos al TALLER SINT:CSIS, el taller del BISEi·,O ABQUIT2C 
TONICOUR~ANO, por lo tanto lugar donde la pr0ducci6n y reela 
boraci6n de los conocirríientes se efectúan en una interrelaci6n 
entre docentes y estudiantes que conduzcan a la PRODUCCION D.z:L 
JHSE110; don delos aspectos d.el quehacer azqu i. te ctúnico, funcionales 
m0rfol0gi cos, tipol6gi co s , simbcHi ces, tecnológicos, se fusionan 

I:IARCO CONCEPTUAL DEL TALLEH 

América. 

Beducimos en ton ces, que el Arquitecto debe recoger, cap 
tar y saber realizar y analizar los ele.mentes de la Cultura de 
su conjunto social a fin de responder a cabalidad en su produ~ 
to específice. Con tál propósito, la Ar~uitactura y su D:ltorno 
Urbano, debe ser la actividad definida y delimitada por la es 
pecificidad del oficio y la profesión de "Arquitecto"; que, al 
crear espaci0s, que, al def'inir la ccmposici6n y recomposición 
eapac í.a'L lo haga en funci6n de aqqellos que reaLrnente aportan 
a la ccnao Lá dac í dn de una cultura nacional, de la cultura ma- 
croregional a nivel de América Latina. 

La oposici6n entre la cultura nacional y cultura depen 
diente de los Centros de Poder, nos pone más de las veces en 
la coyuntura de elegir entre las falsas opcá.on ee , distorcio 
nando la lucha por nuestra verdadera identidad; siendo posible 
que, desde lo académñ co (I'acultativo) y lo Profesional (el eje!_ 
cicio podemos producir LA SINTESIS, que rescate los fundamentes 
de la Cultura liacional, utilizando, ana.Ld.z an de , desmenuzando lo 
que há producido y produce la cultura universal, que adaptemos 
lo que sirve para nuestros fines come rraci6n; que aportemos, 
en la última instancia como País, rice en un pasado histórico 
para proyectar y definir la identidad de los pueblos de Latine 

El quehacer del Arquitecto, pr0duciendo en el campe Arqui 
tectural y el Urbanism0, es parte indisoluble de la Cultura;  
entendiendo a la Cultura, como un conjunto de expresi©nes, s~ 
belQs, manifestaciones de un grupo social; el Arquitecto mate 
rializa en el espacio y en el tiempo parte de estas manifesta 
ciones. 

4.2. Los Talleres de :Biseño, 
Técnicas, Metadolegías, 
Aplicaciones Técnico  
:Prácticas• 
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Para esto, es necssario tener una TEORIA BE LA ARQUITZC 
TURA. Pero es eveidcnte que la Teoría debe surgir desde la ar 
qu i, te cturn. misma; de nu oa t r-a realidad cerne Eaci6n; lo que signi 
fica A.PI-:.ill~uER Irn LA HEA.LI:&AJ:&, sin d.Gs cartar el apc r-t e de la Teo 
ría de otras realidades, siempre que ayuden a COTCPRZNDER NUESTRA 
REALIJMD Y NO A COI~FUliDIRLA. 

SISTErJATI ZA cton + CREATI VIBAn 

La en s eiían aa de la arq_ui tectü.ra. debe _prq)ender a delinear 
un campo preciso del ofi.c í.o ar-qua, te e-tónico-Urbano con obj e t í, ves 
claros y trasmisibles.Cual debe ser la pedagogía y la didactica 
del Taller?. La ccnjunci6n ordeno.dad.e ideas,d.e creatividad y 
de m~todo q_ue pcsibili te un apz-en d.i z a j e gradual y organizado 
del S.illER PHOYE CLAH c on e 

OJlJ ETI VOS DE LA J:l'i S BL.A.H ZA 

J;1uscamos llegar a la s an t es í e ; a la unidad entre el IfOTif 
LO QUE SE BISELA y sus par-t ca COHSTHUCTIVAS, que posibilite la 
construcción en limites }'ACTIJl;LES de ese objeto arqui te ct én í c cu 
ligado indiscntib1:mmlte con lo UR~JJW, a partir de la realidad. 

en el producto que intenta apcr-taz- a la solución de los proble- 
mas del ~ábitat. Siguiendo con los lincamientes de años anterio 
res, La c1tedra, rescata los instrumentes del programa pedagóg~ 
coa trav~z del analisis entre ARQUITECTURA Y SOCIE:BAB, entre 
URJAl'HSl'JO Y SOCIEJMD,pero adem&s pretende adecuar los instrum.e!!_ 
tos básiCGS para que se vislumbren méÉ clares en SU especcific~ 
dad; contribuyendo a la fcrmaci6n del PEP.FIL DEL ARQUI'.I.'E ero que 
necesita nOY, nuestra sociedad, ne.estro país. 
Censideramos en este sentido a la cátedra,el espacio donde se 
fijan las siguientes metas: 

a) La correcta relación entre docente y alumno,donde se 
aprende a conocer y cosprcnder los problemas que pu&da tener el 
alumno derrt r-o del prcc cs o de aprendizaje en una dimensión humana. 

b ) Lugar de e'Lab or-ac í.cn y r-e e'Lub cr-ac í.én de los ccn oc Lraí.en 

tos,discutidos d~rnntc el proceso de Taller, que conduzca a en 
tender c on cl.arí.de d CO:MO SE IlIS2l~A Y EL I)OEQUE SE :DIS3ÜA. 

e) Para el logro de este com e't í.úo , es pre cí.s o reveer como 
se proO.uce el prcyectm arquitectónico, tanto en sus aspectos 
formales ceno la influencia del entorno eel tural; para ello es 
impresindible incorporar la Historia, el Al'iALISIS Y LA TEOlUA 
DE LA .Al-i'.QUI 'rE CTURA y la CEU TICA al pro ceso de crea ti vida d. 



Part e del f cnóm en o c on t í.n en ta'L en toéias Lae f'acu Lt ade s 
de Ar'qu i te ctura del Continente, donde frente a posiciones reac- 
cionarias y en con aonun cd.a con el ascenso del 1·Iovimiento Popular 
Latinoruneri cano y del Te1'cer mundo; se irrumpe en el anñlisi::J s0- 
cial-eccnemic0 y poli ticc, creando una literatura de claves y 
c6giges politicos, que entre etros aspectos,facilita que los 
grupos políti ros se etarios dc sva.r-tucn la esencia académica. y el 

En los últimos dies afios en los talleres de la Facultad 
de Ar-quá, tectura de La Paz , la práctica en la enseúanza l:ia te- 
nido y tiene diferentes corrientes y pca í.c :~ ones metodológicas; 
nás en c cnf o rtaá da d con la decisión del equipo doden t e que a 
partir de la moti vac í.én cstudio.atil; le qu e ha conducido o. pr!_ 
vilegiar ciií'.:;rentes 11raz<.:nes11 o 11m8todos11 paro. explicar los 
l)l'O ce s o s del Taller y para legi tir:i.izar estas posiciones. 

Intor~to.r8 r-e suma r- en ocho las pc s ; cienes de los Talleres 
q_u.e nos parece ütil r-cva sar- a cor-ca de su ua tu r'e Leza e intentar 
ac Lar-ar- la actual confusión ts6rict"!. qu e feliz o infelizmente ha 
sepu~tado a posiciones precedentes o que enfrentó el procese 
de disefio, en una sucesión de hechos tornados y dejados aparente 
mente sin sentido. 
I .- La Corriente Sociolcgista 

. Al~ ALIS IS DE LAS COH.RIZiiTES 1:.GS::·ODOLOGI CAS EH" LOS TALL:=RES 

miento • 

A prcye ctar se aprende p r oy e ct an dc , ya que el BISE1:;o P.2IT- 
SAJOC Y C01'.:.PEOI~11!.;TIDO, debe ser en el J)ro~rns0 de enseílanzaapre!2_ 
diznje el ~rincipal condimento en la reelaboraci6n dol ccnoci- 

.:grEN" 

Estos objetives, implican tQmar una posición frente al Pro 
ye eta arqui tect~nico.Asi, en el Taller debe aprenderse a. PROYEC 
TAR;PROYECI'..A1i1'0, siendo la discusión sobre el tablero. No obstag_ 
te c0nviene aclarar algu.n~s aspectos: 

a) Que el perfil que :pretendemos sea el de un arqui t~~ et e pl!:_ 
no; vale decir compr-cme t í.do con la sociedad y el medio ,y 
ne Sil{.lPLES :er~UJ .Al"íTES o JHSEÍ~ilORES 

b) Que la Temática del Taller debe estar basada en requeri- 
mientos reales (o proyectuales de una misma realidad)fa~ 
tibles de motivar el PEOCESO DE COHCIZNTIZACIOli IIE l'WES- 
TROS PU EELOS • 

"Y ESTA ES LA GR.MI DIFERENCIA; :mTRE ARQUITECTOS QUE PIZHSAil Y 
DDfüJ.Ai""f ::lHElf LO QUE PIEHSAH O AQUELLOS QUE SOL.AlfiENTE DIEUJAN 
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rol prof8sicnal específice. 
II. La Corriente Planificadera. 

surge come respuesta a las limi tr1ciones del diseñe pun 
tual. El cambie de estructuras que se vislumbraba posible eh 
la década del 70; se enfrentaba en el campe de la Arquitectura 
con los diseños aislades sin contenide urbano y sin contenido 
territorial. 

La contradicci6n carupe=cáu.dad ligada a la crisis urbana 
y a la plunificaci6n territorial cuestiona el poder político 
ligad0 al imperialismo, por le cuál se vuelve la atenci6n a los 
probleBas regionales, territeriales, no obstante la nagnitud  
de el problema que sobredimenciona la capacidad real de respue~ 
ta al problema • .Ebpero en muchos casos es manejada por los ta 
lleres con verdadera pasión y válido contenido metodol6&ico;  
no obstante ello, existe una pérdida de visión del objeto arqui 
tectural y su entorno urbano accesible. 

D1 este sentido, se custiona la "Planificación Cupular" 
y se a1Jologiza sobre la "P'Lan í.f'Lca cd én participa ti va"; pero se 
planifica desde el Taller en forma cupular, con ausencia de de 
cisión política y p~rticipativu. 
III . La Corriente Est:ructuralistu. 

Se intenta a partir de modelos légicos, más destinados  
al campo de la planificc.ci6n económica qu e de la p Lan Lf í.cac í.én 
e spac í.e.L; estructurar una teoría válida par'a el cliseño, empero 
errtz-e Las corrientes o.ntiestructuralistas se produce una ambi 
gua pero amorfa teoría qu e desvirtua el empuje de aque LLo s que 
sí creyeron en el modelo. 
IV . La Corriente Posibilitan te y d.el }Jiseño Transfuncional. 

Supone una reacción contra el ee t a'tu=qu o ; el lote como  
el símbolo de la sociedad especulativa, la calle, el manzano, 
la plaza colonial, la vivienda unifill!liliar burguesa y aislada 
son detectados couo hítcs de una cultura alienante. Esta teoría 
alimentada per notables arquitectos del continente (especial 
mente CordovaArgentina), plantea la forma abierta, denominada 
LA TRJUJ.lA POSI1lILIT.AHTE (entendida como jerarquías de espacios 
de encuentro comunitario) y el diseño indeterminado o TRAHS:lt'Ul'f 
CIOitAL (más allá de La función). 

Se recurre a la teoría de sistemas, a los modeles ciber 
néticos, com0 la forma de sistematizar les requerimientes esp~ 
ciales de una sociedad en proc e so de cnrab í.o ; Cristofher Alexan 
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V.- La Corriente Funcionalista. 
El rito de la f'un c í.ena La dad con el eslogan de "La forma 

sigue a la f'un c Lén " se convá r-tnd en la razón del proceso de 
diseño. Los sacerdotes del funcionalismo, d<fo f é que con un 
solo estudio de la función se llega a la forma finQl; lGs ccndi 
cionantes funcionales, la zoonificaciún y los organigr<J.CTas, t5?_ 
madGs en su mayoría de los modelos f'crmales provistos por los 
grandes maestros: Le Corbusicr, Fright, Alvaar Alto, etc. re 
sueltos con acierto en les paises centrales han resultado casi 
catastróficos para los paises del tercer mun dc donde el slogan 
"la forma sigue a 13. funci6n11 no ha ccnsiderad.o 12 enorme deuda 
externa de los paises depend.ien tes ·s el f en éa en o de la m<::rgina. 
Lí.dad , ni en los sueños de los SIA1'I. 
VI .- La Corriente Simbílica y del E eta :Len¿:)2aj e. 

La semiología, La Teoría de la I>olimi taci6n Espac í.a L, de~ 
de un 6ptica epistemológica y geom6·t;r-ica en estrecho :p3.rentesco 
con el confuso POST-YiODERH, ha intentado tener vigencL:. en Q.l~ 
nas facultades de Ar-qu í, t0ctura d2 La t í n oamér í.ca , sin emb ar'g o , 
su óptica apolítica en un contim.ente convulcionado la margina 
de las posibilidades reales de aplicación o de Qpreciación de~ 
tro de la cultura n2cional. 

El L'J:etalenguaj e, (o el m[ts allá del Lengua j e c cnvenc í.oua'l ) 
inintelegible paTa la mayoría de los Arq_uitectos y directamente 
inaccesible para el lenguaje popular, lo alej2 aún más del con 
cepto p©pular d.e lo. 11realidad11• 

VII.- La Corriente Ecol6gicn. y JEi0ambiental. 
Todavía fuera del contexto facultativo, de grtfo aceptación 

e impulso en a Lgun ae facultades de Arquitectura del Continente 
particularmente en Argentina, Cuba, 1i6xico, sur'ge como una res 
puesta a la depredacién del medi0 ambiente; la destrucción del 
paisaje cultural, el crecimiento üesorvitade de las ciudades , 
el dispendio energética, etc. 

der, Cristafher Jhons, Broadvent, etc. ingresan en los sende 
res de una selva metodolégica con una producción implacable que 
cenduzca a la eliminación del mínime error en el diseñe. 

A su véz, :Mario Corea, plantea el precesc de diseño come 
una espiral, que continuamente es retrealimentada par el usua 
ria, per el medio y perla ideelegía • .Ambas posiciones se com 
plementan como una fenomenología universal en la d~cada del 70, 
la Metodología de análisis y de investigaci6n se convierte E[{ 

FH{ Y :DIO Ili r.nmro descuidando los elementos esenciales y senci 
llos de LA l.'í:E'.:rOI.IOLOGIA DEL 1HSEHO. 
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nuevos campos de oc n c c Lrrí ento, nuevas pcsibilidCLdes de m er-caó o 
y ej cr-c í.c í e profesional. En tal - . .rirtud los objetivos del Taller 
podemos resumir en: 

a) l~esarrollur temas o.corQ.es con Lc s necesidades reales 

La 1n·0puesta d e integrar pedagéei cameu t e y wotodolC¡;ic<i.~ 
mente el TALLBR DZ :LISEI::O c cn La s Areas,obedcce al r-equ e r i rn en t o 

LOS OJ~,J ,~'c.l VOS :DEL 'i:'ALLJl.i=\ 

los aciertos. Pen samoa qu e con estas ocho al terno.ti vas, es po 

sible recoger euacñanzau y reBcnta.r e en pau t ae qu e apor-t en a L 
NU:SVO ?:821.EIL I;LL AEUUIT-28TO que pretende la Pac u L t ud , que cape 
rala sociedad; creo que cada una de estas corrientes analiza- 
das, scm.8r<J.:J.ente, tiene elementos ineludibles e irrecus;__:bles - 
par-n_ la e Lab or-ac i én do uno. teorío. de la Arqui tecturo. que g¡iiE: 
el trc~bu.jo del T::lller y apor t e a una :práctica proyectual del 
diseüo. 

Pero ta.nbién es cierto, qu e temo.das y aá s Ladaa en t e desa- 
rrollo.das cada unu.. de las corrientes, es incapáz de ubicarse - 
en lo. realidad de la probl8mútica del IIAI:ITAT. 

El diseño bioclimáticc y el estudio de los ecosistemas  
debe ser motivada en la Facultad de Arc1uitectura de la U.13:.S.A 
cemo una forma real de paliar la crisis urbana, la crisis ecenó 
mica y la crisis social en les términos de habitabilidad. 
VIII.La Visión del AutoCad • 

.En. correspondencia con el avance de la tecnología elec- 
tr6nica surge la posibilidad de incorporar nl taller, aunque - 
en fo!Tla muy limitada y restringida ln enseñanza de la comput~ 
ci6n y la forma de ejecutar les elementos del prograna, atravéz 
de algunos de los lenguajes de prograrrraci6n. En esta visión el 
éxito del DISEf\O ?ROYEC'.L'UAL y de la PRACTICA PF.OY3CTUAL queda 
confiado al correcto procesrurriento de dates. La utilización de 
"paquetes" para el diseño atruvéz del "Plotter" eucuan tz-a ro:=:;- 
puesta en el "Au t c=Ca d "] lo cué.L }Jerrrü te realizar diseños bi y 
tridimenciono.les e en sucesi vas a L terna ti vas de a pr-ox.imac f ón ha~ 
ta el d i s cño fina.l. Su ap Lí.cuá cén es rruy interesante pero difi 
cil de incertar en el :~,ro grama que es eac euc í.a l riente cuan ti tnti 
vo, los datos cuulitativoc del espectro socinl. 

Ee la revisión y discusión de estas ocho corrientes es - 
posible recogeer en s eñanz ae y ae'Lecc í.onar- los e Lemen t os va Lí.o, 
sos de cada uno de ellos, C::.e los erroz-e , f'r-aca ao s y ta.I!lbién de 
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Objetivos.- Heforzar el tratamientG del e spac i.o público y s enrí,» 
público y los equipamientos comunitarios en un Area 

a elegir y que incorpore aspectos es cenciales de: Estudio ele la 
densificuci6n; de pr-e s er-vac i én Hist6ri en; r-eva Lcr-a aac í cn del '.Pa- 
trimonio; reutilización del Sl elo urbano con u.no. nusva conccp- 
cidn de tejido y nuevo diseBo cantextual. 

Un.i dad distri tul e Comun í, t ar-í.o 
TJrbano y/o Región mctropolit~ 
na. 

 Lo privado 
Seraiprivn.do 

Serr:J.ipublico 
Publico 

La celula o equipruniento bási 
L 1 1 - - . co a ca. _a o es~acic ccmuni 
t.<J.rio ,,J+nir:Q - , - . - 
.;c.;.L :Jarr a o , u una cae ve c í.nc L 

¡ 
/ 

¡ 
¡ 

/ Ll.asi ve 

les: 

A partir de una r:;;:t'c:rm'.Úo.ci0n de los ~1r0blc~;a:J del ~:c.ibi- 
tat so propone intervenir en sus difcrGntcs cateGor{as espacia 

de su r ama , la vida .&roí'esiüne.l. 
f) Capacitarlo pura abordar y a aurrri r' la idc:ologín urbe!.- 

na y ar qu.i te cténica;Saber d.í.agn o s t L car los clementes y relaci~ 
nes s0cioesp2cio.les(fuetodologín de analisisinvostigaci6n y 
de diseilo);s.:::.ber e1eborar estrat0gins de intervcnci6n u escala 
urbana y puntual;CHBAR a partir de NU.~STRO PASAP.0 CUL~"URAI;-tI:IS- 
TOEICO; programar cuarrt t=-cua'í í, tati vamerrt e y por Último cal)IJ.CitaE,. 
lo pura el pro ce ao constructivo. 

d) l);esarrollar en el alumno la c onc í enc í,a crítica y de 
d í.acue.í.én en el Tc.~_ler con aptitud 1mrticipo.ti va. 

e) Jilesarrüll&.r la CAPACI.DAI, CREATIVA DEL ALLE.'1'70, en uno. 
actitud crítica y darle los e Len en t o s búsicos q_u0 lo p;;,rsit<:m 
sisterrintizar sus ccnocimientos pura peder ab or-dar- c or; SBC.rn:fi.:'..I:AD 

e) Superar la etapa de anteprcyccto (m~l entendida en la 
Facultad como etapa de proyecto) con la profundización de les 
detalles constructivos :E:í:f EL :BI.];UJ O Y LA 1"i.AQU3TA a escala le- 
gible. 

y preyectuales del barrie,del distrito(unidad vec~nal) o cGmuni 
tario,hasta pequeñas áreas de intervenci6n en la Regi6n metrop~ 
litana y/o Microregi6n. 

b) Rescatar lGs contcnides básicos de otras disciplinas 
(Tecnologías;fiistoria;Antropología,ArQueología,Seciolegóa,etc) 
que nas enseñe a vcr-veL diseño a.rqui te ct6nico come JHSEi~O SIN- 
TESIS 
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conci0ntizaci6n entrG suB pcbladorcs. 

I:l C:.iseLo d e di ellos equ í j.arn.errt c s so :c·cetli~.'.:6 en consulta 

e en la población ·J cm estricto cump'Li.m í.c.nt o :::: los Ccnvenios fir 
ma do s con Las Ir;.stitucionc:;s que se inuicú. 

L<J. "Ex.tensi6n f'a.Lc u.L tati va" tuvo grn.n éxito, durante la 
expGsici6n de tcdos los trab<J.jos ciedsefla(todos ccn nuquctas) 
en el miso o pueblo de tia.huanaku .mo t í, van d o gran e sp ectu ti va y 

" Grupo 3. 
ti G-ru1;0 2.- 

,._::·qucclc¿:;i ca. Ccn t8.l pr·q_·é'.:::,i t o S·~~ ó i vüjj_( en tre::: g!''upc::> los 
equei:p:::-·J(,ient0r3: 

yr.c í.n i en to. ~· d • ..!.. lle:.sur 

a) }'lanifi cac í.ón Urbana de Tihuanaku. In esta f'ae e se hi- 
zo el relevasiento de teda la llicrc-rogi6n y se enrn1ent6 a la 
pcblacidn sobra sua necesidades y rG~uerimisntcs.Luego de la In 
VGstigo.ci6n .Pcrtin,~n tG, :l en virtud de en c on t r-ar-s e el a ct ua L 
puGblo uaontn6c sobrcvel yo.cimiente ar~ueol(¿ico de le ~ue ~16 
l~l T.'íotr~poli de ~ih1..1.~:.n2ku ~ se 1'··l'O}:>usv 'j se prcyo etc un uu evo ~ ..... - 
n s en tuuá on t o o.lejc~de: del y::lcir:ücnto, r2r<.0• lo c i.a L cm ~~.~1~.~~ltd: Í ~ 
e en el "Servicie ::c.cicn<ll a_,:, Camines" Se >r-O..;.· . .:,ctó la "-'-'~u. ...:: A 
un nu evo cam i.n o ~ cuyo des \río f\.l(;;J~'fl i~:Jr lc::r! E:r1 to .. óo 3 O Km , e .. n tes d~ ~. 

y .Presente. Par'a elle se e-intervino en la Lccc.Lá dn d de Tihuanaku 
luego de la f'Lrma d~ Conv.::nios e en Le Al c..::.ldía Lunicipal de Ti- 
lruan alru ; el Instituto Na c Lone L d·:; Arg_ualo;e!,Ín; L:..1Seo lio. cí one L de 
Arqueología y el Instituo ~oliviano de Turismo. 

Le t~c6ticu tuvo 4 fases: 

4.3.- Las practicas con l~ p0blaci6n; la Extensión o ejercicio 
p~ofesional supervisnóc. 
La t&máti ca desarrollado por un Taller de la Facultad. en 

la gestión de 1987, nos demuestra las posibilidades de extensi6n 
universitaria hacia el medio que se puede implomentar,obviamen 
te desde una faceta de la 0xtensiCn. 

Recuperar los espacies urbanos críti ces de Las c í.udac es de nu e s 
tres paises; abordanüo con criterio realista y creativo el prc 
hlem.a te mológico. 
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La Paz , 21 de Jhciembre de 1988 

lio.r" qu e pr-c t o co'Lar , Asi ~,c.dremo3 brinC.1.-:ü· o. nuestros 2studi[".;.a 
tes, nu es t.z-ae a cc i.c da d ea y rn;~sstros :paj_ses, e L nivel do ccnoci 
m.i c.n t o s que pr,:;cisan j)8.ln3. solucionar el gi~avo pr ob Leraa del Eá- 
bi tat. 

el amb í, tu d e la crisis que vi ve WJw1~ica La t í.na ,prc..curandc que 
/ 

los gastos e.e GS1-h::::cio..LJ.e11te es-0r~clÍ2<- sean m~~s di:; car-act er- "fámi- 

de Ln t ena Lcn ea " qu e pGrmi tan ai~ribar a los cursos de ?ostGrad.o 
con la Fue. de Arqui te ctur-a de la Un í, versi dad liacicnal de Inge 
rüoría de Lima-P0rú, a partir de la gesti(,n nc<:.dé:rtica de 1989. 

Por otro lado , creo firm~n te, que el iú ""c0i~ camb í.c de pro- 
f'esores e e a ít o nivel, es posible s í.enpr-c qu e lo enmar-quomos en 

4. 7 .- En cuanto a los c:ursos de :r:costgrado peco se puede decir 
en cuanto a su escasa realizaci6n en la Fac. de Arquiteo 

tura de La Paz ; apar-t e de algunos cur-soa de e spec í.a'Lí.aac á ón y 
p er'f ecc í.enamá en to de es casa dur-a ci~n en tiempo. Pez-e si se pu e.:.. 
de decir mucho sobre las enormes posibilidades q_ue tsnemcs las 
facultades de Junerica Toda pG.ra ll8gar a e en crc:;tizar cursos de 
Post-grado de alto nivel y que no dcrieritsn O.e manera alguna. los 
objetivos de dicho3 cursas. 

Les puntos 4.4.;4.5; y 4.6 ya fueron tocados de alguna manera 
durante el desarr@.llo ds la prepuesta para Taller. 

Asimismo con las instituciones firmantes se hizo entrega 
de los mejores proyect0s para su implem.entaci6n en la fase de 
pr0yecto !prefesi0nal" cuando las condiciones ~cemomicoFihan 
cieras asilo permitan. 
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~l>:JANDHO 'I'ALIN 
Director del área de disefio 
Profesor adjunto arquitectura VI 

Asimismo le expreso mi voluntad de asistir co 
rno delegado de la facultad a dicho evento. 

Sin más lo saluda atentamente. 

De mi consideración: 
Por la presente me dirijo a Ud. a fin de pre 

sentarle un trabajo para ser expuesto en la XIII Co:t'·ff'EHENCIA LA 
TINOAMEHICA,'\TA DE ESCUELAS Y FACULTADES DE ARQUITECTURA, en el te 
ma III. 

D. I s. 

Dr. JOSE LUIS SOBERANES F. 
SECRETARIO GENE11AL DE LA UDOAL 

_, 

Santa Fe,30 de Diciembre de 1988 

Ministerio de Educación y Justicia 
Universidad Nacional del Litoral 
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La presente ponencia es el texto del discurso pronunciado 
por el arquitecto CESAR LUIS CARLl,Decano Nonnalizador de la Facul 
tad de Arquitectura de la Universiaad Nacionál del Litorál,ciudad 
de Santa Fe,provincia de Santa Fe,Republica Argentina,en oportuni 
dad de dejar inauguradas las "PillltERAS JOfl.._~ADAS DE TilABAJO SOBRE 
DISEÑO REGIONAL", desarrolladas entre el 2 y el 5 de Noviembre de 
1988. 

r, gistradae indefectiblemente en la traza de las vi viendae y ciudaa.: 
des,en un proceso de cambios articulados dialécticamente.Estos 11: 
registros se verl fican a trave's de las tipologías. 

El estudio de tipologías regionalés,no en un sentido pu 
ramente investigativo historisista,como patrimonio de ciertas á 
reas del conocimiento,sino como dato transferible al campo del/ 
diseño contemporáneo es la forma metodol6gica de traer n la su/ 
perficie las cosas que pennanecen en el espíritu silencioso de// 
las comunidades.Una tipología debe ser observada como el eslabón 
de una cadena que arranca más atrns, pero que fue capáz de inco.r 
porar y sintetizar lineas de pensamiento expuestas en sás antece 
dentes mediatos e inmediatos y también de cargar el futuro.O bien 
en sentido contrario,porque neg6 bruscamente a estos antecedentes 
al considerar extinguida su raz6n de ser.Pero en ambos casos siem 
pre existirá un márgen para que la actitud critica penetre y oh/ 
tenga conclusiones a partir de ellas. 

Teniendo en cuenta las relaciones que mantiene el hombre 
con su entorno geográfico y climático y su fidelidad a él,la luz, 
el color,loe eonidos,la manera de internalizar el paisaje y de su 
apropiaci6n,entre una infinita cantidad de particularidades más,/ 
van constituyendo el perfil propio de una regi6n y van quedando re 

SINTESIS DE LA PONENCIA 

\ 
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Una de la.a: tendencias. más. importantes de la arquiteotura 

del -dltimo lustro ha sido la de buscar mecanismos de consul- 

ta. directa con loa destinatarios sobre los. requerimientos de 

au vivienda antes: de iniciar los proyectos•· especialmente en 
loa llamados de "interés sooialtt, como asimismo proponer nu!_ 
vaa. formas de gestión connmi taria. en la tarea. en la que el 
arqui teóto ae. involucra más. como admi ni a.trador de Laa neo eaf, 
dad.ea. colectivas.· que como clásico impulsor de formas, y dise- 

ños. 
Esto cona ti tuye un giro nada desde.fiable de la profesiónt'. 

sobre todo si lo asociamos a la actitud de total autosuf'icien 
oia. -que ocultaba malamente un arrogante menosprecio por loa 
datos de la realidad inmediata- que caracterizara el periodo 
anterior, deformación que fue interesadamente aproveohada por 
la dictadura y que le permitió. a ciertos:. arquitectos y a los 
olauatroa universitarios sobrevolar las urgencias del pueb1o 

sin que contaminen can ellas el aprendiz.aje o la. aa.tividad. 
proyeotual. prá.otiaa:.· 

Esto seria au.Iioiente para convalidar el nuevo sesgo to~ 

do por la arquí, tec:tura actual. Sin einb.a.:rgot más allá. de aua. m,! 
ritos. irmegables y si ae lo contempla a. la. luz. de loa result! 

dos; obtenidosl' es necesario señalar· que estos oaminoa basados 
en la oons:ul ta direota. presentan algunas flaquezas conceptrua-s 
lea. Estas flaquezas se basan en la fragilidad de los datos 
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· Algo anterior a la tendencia.. sefialada más; atrás y desde u- 

na. vertiente más teórica, ciertos institutos (principalmente 

<ie historia) y también algunas cátedras. de distintas faoult&- 

des de arquitectura y de ciencias humanas han comenzado a, est:g 

diar las tipología.a regionales. 
Si_;_bien este, tipo de indagaci6n tiene finalidades que v~ 

rían desde lo morfológico hasta. los aspectos: socio-económicos 
y culturales, lo cierto es que;; salvo casos puntuales (por a- 

que suministran las encuestas: en la medida. que estos aparecen 

excesivamente: apegados a las imposiciones de una sociedad quet 

aunque lo oculta celosamente, está basada. en sev;eros e inape~ 

lables condicionamientos; 
Dicho de otro modo9 porque la "práctica doméstica" que in- 

forma las respuestas directas está penetrada por profundas de 
f'or'mac í.onee. culturales, habida cuenta de que sobre esta "pr~ 
tica" convergen gigantescos intereses, materializado en los 
aspectoa particulares·por todo aquello que está relacionado 

con eJl "hogar"." Natura.JJnenta estos intereses. no vacilan en 
torcer añejas; "vocaoiones" de los puebJ.os} 

Pero también la desconfianza en los da:tos aportados por 
1a consulta directa a.parece cuando. el destinatario: no. sabe 
quá responder -más allá. de la destreza en la confección del 
cµestionario- por la Bat_lCilla razón de que carece de práo.tica 
oonoreta en el manejo d~ los valores (lle moviliza la ar-quí.t ec-; 
t').ll'a o.onvenoional en el ca.so::de las "viviendas para gentes 
de esca.sos recuraoa" ." 
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Efectivamente, resulta inexplicable que este salto entre 
la importante experiencia acumulada en cuanto a estudio de 
las. tipologías reg í onaf.aa y su traslado al diseño con+empc. 
ráneo na se haya producido hasta ahora. 

No caben dudas que pocas cosas son más ilustrativas que un 
a:nálisis: critico de la. cadena: que liga una tipología con su 
pasado y sus circunstancias históricas; da ella pueden dedu 
cirse las relaciones que mantiene el hombre con su oontorno 

jemplo,, el estudio encomendado a un grupo de arquitectos por 
la Dirección de Energia para investigar el aprovechamiento~ 
nérgético· que producen distintas tipologías.), todas estas: fB 
vestigacionea se centraron principalmente en las cuestiones 
formales; y de relación con el entorno;'· tendientes;· e.obre. to 
e.o;~ a promover la rehabili ta.a·i6n y la preservación de, determi 
nados edificios; o áreas. urbanas. 

En su vertiente antropológicet ae en:fatiaarmi los: aspectos 
que relacionan los comportamientos de determ.inadoa grupos oon 
las respuestas físicas. que generaron a lo _largo del tiempo·;¡ 
todo. ello con fines funde.mentalmente.· investigativ.os. 

Pero en ningón caso estos i.mportan11.ea. antecedentes tipoló 
gicos: fueron incormporadoa como datoa trsn.sferiblea: al campo 
del die.año c:ontemporáneo. Ea, decir'' quedaron como patrimonio. 
de.ciertas: áreas del conocimiento, distantes de la actividad 
proyectu.al. prácticas dos mundos, complementarios. pero aisladoffi 
a la. hora de hacer arquitectura. 
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geográfico y climático y su :fidelidad a él, y también las ca_!! 
sas. por las que ha ido abandonando.muchas• experiencias aaumu 
ladaa en el pasado y que cayeron a.tropellerl.as; por las; i.mposi.i:. 
cienes culturales bruscamente sobrepuestas a laa; ya existen 
tes. Y cuáles, cambiaron por la gravitación natural del tiempo. 

Precisamente, el atento análisis de las secuencias tipol6 
gicaa;constituye el único camino capaz. de poner en evidencia 
estas transgresiones, dicho de otro modo, estos estudios: son 
los únicos que permiten traer a la superficie muchas cosas en 
terradas: en el olvido, pero que é;ún permanecen en el espíritu 
silencioso de las comunidades. Cosas que oon las encuestas dlf.- 

rectas. jamás se harían visibles. Se trata de esas cuestiones 
que atesora el subconsciente colectivo y que ne aflorarián a 
1a superficie de otro modo.' 

El uso de la luz. y las, horas del día, el color pre:f'erido y 
la intensidad de loa sonidos más, apreciados, la manera de in~ 

ternalizar el paisaje y de producir su apropiación o oncre t a'[ 
lai comprensión. del tiempo horario qua la gente asigna a los ~ 
toa.. cotidianos, las escalas, urbanas y domésticas, toa.:o ello e 
:iln.fini ta. cantidad de particularidades más '!Zan oonsti tuyendo el 
perfil propio y característico de una región y son las· cosas 
que indefectiblemente quedan registrad.as en la traza de las 
vivi'enda.a y de las ciudad.ea." 

Naturalmente este no ea un proceso estático sino en constan 
te cambio, pero oambioa articulados d.í.a.Léc t Lc amenue , 

Pues bien, con estos elementos sintetizados en largas. se 
ries tipológicas, es posible diseñar una vivienda ajustada al 
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Si se acepta que una de las caracteristicas de la socie 
dad es su permanente movimiento, deberá aceptarse que las ex 
presiones que la identifican también su.frirén. incesantes cam 
bios: y modificaciones. Las estructuras sobre las que el hom 
bre construye sus certidumbres están sometidas, parad6jioa.me,g 
te, a esta realidad afectada por constantes mutaciones, tanto 
como lo están los organismos biológicos, aunque, a diferencia 
de ellos, los cambios; no son tan regulares ni cíclicos~ 

Pero, más allá de esta realidad, lo cierto es que cada una 
de estas; fasea cambiantes; aparece registrada en obras que ex~ 
presan~la particular visión que tiene la sociédad de este.mo 
merrt o., Ahorao bien, en el campo de la arquitectura, como queda 
dicho, estos registros se verifican a través de las tipologías. 
Infinidad~ de cosas puedeninferirse de una lectura atenta de 

espiritu de una región, que sea capaz de establecer una conti 
nuidad con el universo acuñado por · au gente durante muchos a;- 

· ños, como lo fue haciendo el lenguaje coloquial. 
Pero ae ha.ce imprescindible aclarar que esta: actitud no d!, 

be significar la renuno.ia al. uso de las técnicas actuales m!s. 
adecuada.a ni tampoco al más contemporáneo de los lenguajes~ 

I qu.itect6nicoa. Todo lo contrario, se trata simplemente de po 
nerlas definitivamente al servicio d~ aquellos intereses exi_:! 
tenciales que se realizan más allá y máa hondamente que el 
juego artificiosa· de la f.orma por la forma mí.ema, 
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la planta; los cortes, el emplazamiento, etc., de una vivienda 
o un conjunto histórico. 
Sin embargo aparece inmediatamente explicita una suerte de 

oontradicoi6n en todo esto. Se trata de la aparente incongrueg 
cia que existe entre_la transitoriedad de los modelos y su tran!! 
ferencia., no obstante, como principal referente o dato, de un 
programa contemporáneo. Ea decir, no se comprende cómo sobre 
un sujeto vago e inaprehenaible pueden establecerse certidum 
bres cuyas c onecueno í.aa. se prolongan hasta. el presente. 

Siempre la base sobre la que descansa una idea se raaona;' 
exige:un 11quantum11 de estabilidad o, por lo menos, cuando ésta 
procede del· pasado, indicioa: de que no se ha .. éxtino"Uido 
completamente, sepultada por la dinámica. propia.del paso del 
tiempo:; cuando esto sucede, la idea pierde sustentaoi6n y se 
desmorona. Eero, más allá de estos interrogantes y cuestiones, 
la búsqueda de certidumbres entraña un peligro nada desdeña. 
bles y es; el que procede de la tentación de transcribir lite 
ralmente los. modelos; del pasado en la actualidad:. Obviamente, 
las cuestiones de las permanencias y los cambios incesantes 
no cuentan para esta drástica manera de resolver el prob.l.emaj' 
por la sencilla razón de. que el modelo que se intenta repetir 
aparece: cristalizado o poco menos, y tal como surgió en su é 
poca. Dentro. de esta visión se inscribió, por ejemplo, el ne~ 
colonial de la década del 20 al 40, con todas aua variantes 
fieles e infieles; para ella9 poco importó que la multitud de 
condicionantes que permitieron su nacimiento se hubieran extin 
guido tota.1.mente. O que la sociedad hubiera borrado hasta los 
procedimientos con que se elaboraron los materiales que inter 
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mo concebir el concepto del encadenamiento· de los procesos. y 

en su dinrunica natural. 
Una tipología debe ser observada como el eslabón de una ca;. 

Por supuesto que una de las primeras tare~s que debe pro 
ponerse un arquitecto regionalista es tomar distancia respec 
to de esta asociación perturbadora. Para lo cual debe insis 
tirse en la exclusión de toda literalidad histórica tanto co 

venían en su construcción: maderas. desbastadas a "chuela"; te 
jas· fabricadas a mano, revoques tirados sin "bulines_" ni "fa- 
jas:", etc. El modelo debía imitarse sea como fuere. 

Esta posición esencialmente reaccionaria ha producido, no 
obstan~e, gran confusión en muchos.espíritus, especialmente 
en aquellos que asocian "regionalismo" con "tradición". Ken• 
zo Tange,· sin ir más le jos, incurre en esta desgraciadat. aso 
ed.ac Lén., la mayoría de Laa veces. surgida como ao ompañarrbe. de 
concepciones. políticas retrógradas, basadas. en una concepción 
antidialéctica de la historia; para esta visión, el presente 
está ~iempre penetrad.o por el estigma del mal de la "moderni 
dad", que es lo mismo que decir de la disolución de los valo 
resde la· raza, de la religión, acufl.ad.os por el tiempo y el 
culto por los antepasados. Por _el contrario, para estas co 
rrientes; ideológicas. el pasado lejano ofrece la s.eguridad, la 
firmeza, como el regazo materno instalado siempre en el núcleo 
de las certidumbres humanas.. 
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dena que arranca m.á.s, atrás, pero que fue capaz de incorporar 
y sintetizar lineas de pensamientu expuestas en sus anteceden 
tea; med í.aboa. e inmediatos, y también de "cargar" el futuro. O 
bien,·· en sentido contrario; porque negó bruscamente a estos an 
tecedentea_. al considerar extinguida su raz.6n de ser. Eero en 
ambos. casos siempre existirá un margen para que la. actitud 
critica.penetre y obtenga conclusiones a partir de ellas. 

Pero conclusiones• que excluyan la reproducción reminiscen,.. 
te_del modelo histórico, o toda apropiación literal que dese~ 
te la reflexión contemporénea. 

El pasado es un "corrtdrruum'' inacabable que, como los riosj' 
discurre por cauces que él mismo fue abriendo en una paciente 
labor de siglos.' ~an irracional como querer apoderarse de una 
porción del cauce caudaloso del río es pretenden congelar una 
porción de ese 11continuum11 histórico para universalizar· sus 
conclusiones:. Precisamente éstas, para ser ciertas, deberán 
obtenerse durante la.marcha. incesante, sin congelar nada. 

Sobre ese curso indetenible de agua, el hombre ha ido acu 
mulando experiencias de inapreciable valor, no sólo para t rana 
formarlo en navegable, sino también para observar la linea 
siempre variable de sus costas -si ea un río de llanura tan• 
to como los. inestables remansos y cuyo conocimiento será apli 
cable, paradójicamente, en todo momento. Estas conclusiones 
son las que realmente cuentan, porque describen la.naturaleza 
esencial de ese. río diferente a otros y al mismo tiempo uni 
versal en cuanto río basadas., precisamente, en una suma ina 
cabable de estados transitorios. 
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El advenimiento de la democracia ha producido, entre otros. 
fenómenos, una revisión profwida de las relaciones que ligan 
a América Latina con los países desarrollad.ca del Nortea una 
revisión que arroja resultados insolubles, todavía, en el cam 
po de la creación de tecnologías; autónomas o de investigaciones, 
básicas concebidas.. a partir de las economías posibilitantes' 
pero, q_ue, sin embargo ha reabierto la polémica en otros campos, 
referentes: a las autonomías culturales. 

Esta discusión cobra especial significación en vísperas. de 
la conmemoración del medio milenio de la Conquista que, oomo 
dice Briesemeister, produjo la enorme conmoción que signifi 
có el encuentro de Europa con una cultura dueña de valores ra 
dioa:lmente distintos. a los suyos. Conmoción.. que, ·como se sabe, 
se resolvió acentuando·del eurocentrismo y la ignorancia o el 
desprecio por las culturas llamadas del Nuevo Mundo. 

Tal vez este sentimiento de culpa aparte de sus intrínse 
cas virtudes. fue lo que llevó a analizar desde un ángulo di 
ferente a la literatura Lat Ln oamer-Lacana., en la q_ue encontra 

Asi juegan las tipologías su rol orientador; inmersas en el 
cauce caudaloso de la historia, ceñidas a una etapa concreta. 
del desarrollo de una región, son portadoras, no obstante, del 
vector que las:atraviesa y las; trasciendes aunque, paradójica 
mente, su traza se haya extinguido completa.mente. A'Ún así, las 
tipologías pueden orientar al proyectista interesado9 
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r oru un ensanchruniento sorprendente de las técnicas narrativas 
o del concepto de la misión sociai de la literatura. 

En el fondo se trató del descubrimiento de la potenciali 
dad creativa de una América Latina discriminada. por siglos, s~ 

bre la que aún no se habían restaflado las heridas del pecado 
original; comenzó entonces a producirse una revisión profunda 
de lo que Europa heredara de la e enquista y la multitud de 
prejuicios culturales arrastrados por cinco siglos hasta nuea 
tra época. 

En realidad, esta revisión etnológica y sociohistórica in- 

volucró un ea.mino esperanzado para ellos, verdadera contrap~ 
tida a la fatiga producida por los años y la in4eferencia co~ 
placiente que inevitablemente trae la opulencia. Empezaron a 
entrever a una América que transita un tiempo de las ansieda 
des y las esperanzas que Europa hace mucho tiempo abandonéj' - 
p~ecisamente cuando dejó la pobreza pasada. En otras palabras 
un descubrimiento particularmente atractivo;· y sobre todo o  
portuno, para el pensamiento casi cristalizado de los europeos 

Sin embar'g oj' como dij~ramos antes, esta si tuaci6n no se re 
fle ja más que el campo de la literatura. 

La arquitectura y lati.:rbanística no han logrado a'Ón hacer  
volver los ojos a nuestro continente, salvo para mostrar la e 
norme desventura no resuelta de los grandes contingentes huma 
nos alojados en víllorios o villas miseria. 

Como contrapartida, América envía señales desmayadas a Eu 
ropa y a los países centrales. Puede decirse que se trata ex..;. 
clusivamente de "rebotes" culturales con muy poco valor agre 
gado. 
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y¡• mientras tanto·¡• nuestra gente';! at6ni ta, observa este 
mundo ajeno que debe tolerar. 

Por esot algunos indicios tal vez menores que la práctica 
progesional ha ido generando, constituyen una alternativa 

,cierta para nuestras gentes que aparecen a prudentes distan 
ciªs de las líneas que bajan del sur. 

Sin embargo, como a:yer fue en la literatura; que comenza 
ría con el rastreo sigiloso que hicieran unos pocos empecina. 
dos autores de las áreas ocultas y desacredita.das. de sus pr.2_ 
pios pueblos y que sin embargo con ellas fueron construyendo 
ese nuevo y sorprendente mundo que tanto conmocion6 al plan~ 
ta·, así comienzan a percibirse indicios en el campo de la ar 
quitectura y la urbanística, surgidas también; como en la li 
teratura9 del remoto interior de los pueblos de América, más 
apegados por lo tanto a las geografías, los soles, y las es 
calas, de su tierra. Sin embargo, en estos leves vestigios se 
basa la posibilidad cierta de la liberaci6n cultural en es  
tos campos los presentes son un testimonio que se va cons 
truyendo de a pocoj desde sus lejanos puestos de trabajo que 
la mayoría de las veces no está rentado como tarea de inves 
tigaoi6n. 

Es por eso que la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de· 
la Universidad Nacional del Litoral agrddece sinceramente la 
asistencia de ustedes y al tiempo de dejar abierta las· delibe 

Es indudables +as líneas bajan al sur. Y son ellas las en 
cargadas de marcár a sangre y fuego nuestro propio pensamien 
to. 
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raciones, reitera la fe en la convergenci~ que de hecho ya co 
menzamos; a transitar. 

Finalmente quiero rendir un homenaje a la memoria~del Ing. 
Carlos Escandell Blanch, recientemente fallecido, quien, de 
haber sido de la partida, seria un animoso protagonista. 
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2 ... 

La presente exposición tiene su origen en una serie de cues 
tionamientos que he realizado desde mi educación primaria, cuando 
algunos profesores al impartir sus clases de historia y ciencias 
sociales, hacían algunas afirmaciones, sobre la confirmación so 
cial e identidad nacional con ias cuales nunca he estado de acuer 
do; de alguna manera, siendo aún niño, la realidad que me rodeaba 
todos los días, me hablaba de un México ·diferente al que me des 
cribían los libros y las clases en la escuela, sentia que entre  
ese país que siempre me pareció extraño y el que habitaba, habia 
algo que no coincidia, algo ajeno que evitaba mi cabal aceptación 
y reconocimiento, el México que yo conocía y amaba era otro; con 
el paso de los años, ésta inconformidad se volvió inquietud, la  

.cual me ha llevado a realizar investigaciones y estudios al res 
pecto, mi afan por descubrir que es lo mexicano; me obliga a con 
cluir que imaginar un sujeto único y una cultura única en la his 
toria nacional  "lo mexicano"  es. un problema completamente fal 
so, es una annazón ~maginaria de mitos, la mayoría de ellos crea 
dos por las culturas hegemónicas a través de una serie de esterio 
tipos psicológicos y sociales, paisajes, h~roe~. panoramas n1sto 
ricos y humores varios, que ha codificado la intelectualidad re 
forzados por la literatura, el cine, la musica y el arte; con la 
"intención de dar entidad única y homogenea" que coecione e iden 
tifique a todos los habitantes d~ la nación y que permita desde  
luego, acción directa del estado sobre sus gobernados. El carác 
ter nacional oficial, solo tiene por así decirlo, una existencia 
literaria y mitológica. 

MOTIVOS. 



mi identidad como americano y como arquitecto preocupado por la  
.cultura y la preservación de ~sta. 

puntos de vista respecto a la conformación y comprensión de nues 
tras culturas; es la manifestación de mis sentimiento~ respecto a 

Esta es la intención y motivo de mi ponencia, exponer mis 
ticularizan. 

identidad nacional, sino que son muchas identidades las que con 
forman nuestras naciones,.q~e si bien ~stas comparten rasgos que 
las asemejan, hay muchos otros aspectos que las diferencian y pa~ 

. 

neas que no se dibujan en los mapas, son las identidades, que re 
.conocen una reg~ón como territorio y no una imposición politica 
como delimitación; por lo tanto podemos ver que no existe una  

que nos unen.a los propios y separan de los extrafios. Estas li  

Sin embargo, hay que aceptar que existen antiguas y extraftas 

fuerzas de índole cultural que trazan las verdaderas fronteras,  



La modernidad y el subdesarrollo, parte y rontraparte a la  
cual nos enfrentamos todos los días, motiva que en repetidas oca 
siones vayamos a la definición de~una identidad que nos identifi 
que y·1egitime ante el mundo, ést~ es la busqueda de un mito tan 
grande y tan antiguo como América misma, esta tierra inesperada e 
incomprendida que hubo que postconcebirla para poder descubrirla 
e inventarla. 

Aquella mañana de octubre de 1492, los conocimientos, los mi 
tos, la consmovisión del otro mundo se resquebrajaron, se rompie 

~ron; de pronto los conceptos científicos y teológicos que hasta  
ese entonces habían ·sido dogmas de inobjetable veracidad y certe 
za, se volvieron vulnerables y de dudosa confianza. Aceptar que  
la tierra era redonda no era tan grave, a fin de cuentas ésto ha 
cía mucho tiempo se venía susurrando; p~ro aceptar que existía 
otro continente, una tierra singular y bien diferenciada, de la  
cual nunca se había dicho nada, una tierra que nadie imaginaba,  
era algo que además de vergonzante, resultaba peligroso, se ponía 
en entredicho la concepción del mundo y las estructuras políticas , 
religiosas, históricas, económicas que lo soportaban. 

Por ello hubo que desvirtuar toda información procedente.del 
"nuevo mundo", para mitigar su efecto en el "mundo conocido". De 
ese modo América pasó a ser el traspatio del mundo~ una tierra ha 
bitada por salvajes que no merecían ni la más mínima de las consi 
deraciones, una tiera adecuada para depo~itar en ella a la esco 
ria de ese "mundo civilizado" y a la cual debía de explotarse te 
nazmente en pago del perjuicio causado al mundo por su existencia. 

" ¡ .PRIMEEER RAUUND ! 11 
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Asilos conquistadores en un principio y los colonizadores  
después, arribaron a nuestro continente con la consigna de arra 
sarlo y extraer de él, lo que más pudiesen. Sin embargo result6  
que había tanta riqueza que arrasar con ella era imposible. Con 

·forme más se explotaba, más se encontraba, ésto trajo como conse 
cuencia una mayor colonización y de este modo se estableció un 
circulo vicioso, más se colonizaba y más se producia. De esta fo~ 
mase reaiizaban mayores descubrimientos y no me refiero exclusi 
vamente a los territoriales sino y sobre todo a los hechos en es 
pecia, como vegetales y frutosy asi mayores beneficios recibia  
Europa. 

De repente el "viejo continente" se vió inundado de nuevos y 
variados productos que poco a poco iban modificando y transforman 
do el modus vivendi. hasta ese entonces vivido; ésto planteaba   
otro peligro a las hegemonías europeas, ~e corria el riesgo de 
que América se "sobrevalorara" y se volviera un foco de atracción 
primero y de dominio después ·sobre el "viejo mundo". América re 
presentaba ya en ese entonces promesas inconcebibles de riqueza y 

oportunidades que en Europa no se ofrecian, por lo tanto se operó 
un cambio en las intenciones hacia el "nuevo continente", si bien 
su deuda nunca sería pagada, la venganza hacia el mismo, rampoco 
sería satisfecha. 

"Y sigue la mata dando o hierba mala nunca muere". 
De ese modo se iniciu una campafta de desinformación sobre  

América, de tal manera qu0 a los productos que llegaban del "nue 
vo mundo" a Europa se les iba incorporando de manera paulatina y 
sigilosa  sin mencionar de donde provenían  y con el tiempo és 
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1 G. Marchetti, Cultura Indígena e Integración Nacional, donde se anali 

zan con ciudado las ryecherches philosophique sur les Americains de Pauw, 

Publicacadas en Berlín en 1768  69. 
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to$ se volvieron tan europeos que nadie podia imaginar que fuesen 
americanos; así resultó que el chocolate se volvió francés y sui 
zo, la papa alemana, el tabaco inglés y la calabaza y el tomate  
italianos. 

De igual manera el desprestigio.hacia el "nuevo mundo" no se 
hizo esperar y sobre él se contaron las historias más increibles 
e inverosímiles. 

En el encuentro de los conquistadores con los pobladores del 
recien "descubierto" continente, éstos resultaron ser unos salva 
jes de indescriptible ferocidad y brutalidad, adoradores de demo 
nios y algunos fueron descritos como antropófagos. Por su parte  
la fauna estaba conformada por animales mons~ruosos y ponsoñosos 
y el páisaje era h6stil e insalubre. 

Cuando la Colonia se vió consumada, los "iridios" se volvie 
ron feos, ignorantes, estúpidos, tontos y sobre todo perezosos,  
incapaces de pensar y carentes de toda nobleza. En el colmo de 
las declaraciones extravagantes sobre América Corneille Pauw en  
el siglo XVIII, menciona que ésta es una tierra degenerante donde 
establece "una correspondencia entre el ambiente humedo, viscoso 
y pantanoso cuya acuosa putrefacción condiciona el carácter mons 
troso y vicioso de los habitantes  hombres y animales  de Améri 
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los habitantes del mismo, tanto a criollos, como a mestizos  de 
con el paso del tiempo estas acciories afectaron por igual a todos 
tes a desvirtuar y subestim~r a los habitantes aborígenes, pero  
muchas declaraciones y acciones que en un principio eran tendien 

Desde luego al interior del continente también se han dado  
"Arrieros somos ... y en el camino andamos". 

evitar el estigma que ya pesaba sobre el resto del continente. 
Europa como exterminadores de salvajes, logrando de esa manera 

quier precio el mestizaje  y la contaminación degenerante que e~ 
te hecho llevaba implícito  y por el contrario, mostrarse ante  

chos y no sufrir el rechazo del cual eran objeto los paises de c~ 
lonización española, había que evitar a como diera lugar y a cual 

ante los observadores de Europa y así conservar todos sus dere  
los negros, para no disminuir sus "legítimas igualdades europeas"  

Los Estados Unidos exterminaron a sus indios y ocultaron a  
yas a remojar". 

"Cuando veas las barbas de tu vecino cortar ... por las tu 
sus pobladores. 

declaraciones y afirmaciones que tratan de probar la degenerabil! 
dad e incapacidad del subcontinenete americano  latinoamerica y 

. que nos han legado; en fin en este tono se han hecho muchas otras 

aunque hoy en un tono mas "actual"  al negar la capacidad creat! 
va de los habitantes de la América precolombina, alegando influe~ 
cia extrat~rrestre en la creación de los vestiguios arqueológicos 

puma es un león degenerado y subdesarrollado; aun hoy día en ple 
no siglo XX seguimos siendo objeto de la discriminación cultural 

A tratados semejantes pertenecen declaraciones como las de que el 
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~oda tipo de mezclas  y a los indios. 
Las castas, aparentemente tuvieron corno finalidad evitar el 

contagio y negar a los productos degradados del encuentro de los 
dos mundos, primero a los mestizos inevitables y necesarios y en 
segundo termino a los criollos "europeos" degenerados por haber  
nacido en este lado del mundo. De esta manera al negar práctica 
mente a la población, se lograba a fin de cuentas negar al conti 
nente mismo. Así no era necesario justificar el despojo o el ne 
gar los créditos correspondientes a gente de menor categoría  en 
el caso de los criollos o a gente inexistente  en lo concer 
niente a los mestizos  o aún a seres de los cuales se dudaba su 
categoría humana  tal era el caso de indios y negros. 

Desgraciadamente esta discriminadora imposición de castas,  
marcó en gran medida a la conforrnac i.ón de las sociedades america 
nas, los criollos se sentían profundamente lastimados por la dif~ 
renciación social de la cual eran objeto y sin embargo, éstos a  
su vez descrirninaban a los mestizos, indios y negros de los cua 
les se sentían superiores racial e intelectualmente. Por su parte 
los mestizos eran discriminados tanto por los ~riollos, como por 
los indios, éstos (los mestizos) se encontraron en una cruel dico · 
tornía, por un lado crecían al cuidado de sus padres indígenas, r~ 
negando de ellos y sus tradiciones y por el otro alejados y des 
preciados por sus padres criollos anhelado el reconocimiento de  
los mismos. los indios y los negros asumieron el sometimiento y - 

esclavitud de la cual eran objet0, p~ro rechazaron la conquista  
cultural a través del apego a sus costumbres y tradiciones. 

s. 



., ''No tiene la culpa el indio... sino quien lo hace compadr-e " 

Entre estas confrontaciones de etnias y grupos sociales se  
fueron conformando las sociedades americanas, las cuales fue  
ron llegando a acuerdos de convivencia que en crealidad fueron  
conveni9s de supervivencia, est~s acuerdos son los mestizajes cul 
turales, los cuales se iniciaron desde el momento mismo de la con 
frontaci6n en la conquista y que hasta hoy día continúan en forma 
ción y vigencia. 

Los conquistadores, que fueron los primeros en relacionarse 
con las sociedades indígenas, tuvieron que admitir elementos de  
las culturas autóctonas ya que para éstos significó la satisfac 
ción de necesidad~s tan elementales como alimentarse con una va 
riedad de gustos, olores y texturas nunca antes probados, vestir 
se con prendas y telas que tampoco habian usado con artterioridad 
6 cubrirse en espa¿ios arquitectónicos y urbanos ni siquiera ima 
ginados por ellos. Aún después, en los inicios de la Colonia, los 
europeros tuvieron que incorporar a sus vidas, los mismos produc 
tos que consumian los indios, mientras éstos podian crear en Amé 
rica los propios a los cuales estaban habituados. en Europa. Sin  
embargo, para cuando esta producción se logró, los colonizadores 
descubrieron que ya se habían acostumbrado y aun gustado de los  
frutos americanos. El lenguaje por su parte tuvo que integrar una 
gran cantidad de voces nuevas para poder designar todo aquello 
que iban descubriendo y aun usos nuevos en el idioma y cambios en 
la gramática, debido a las traducciones literales que hicieron 
los indios del mismo, y ~e este modo se crearon dialectos yacen 
tos que hoy nos caracterizan. De esta manera al haber tenido que 
utilizar las tipologías edilicias, constructivas y mobiliarias 
aborígenes en sus habitaciones, ya que éstas respondían más satis 



años de historia, ha producido culturas nuevas y diversas, que 
que este proceso de conformación cultural que lleva quinientos 
en det~im~nto de nuestra au~oestima e identidad. Hay que entender 
do con esa añeja intención de minusvaloración que va sobre todo  
ryacen ver como un subdesarrollo de la cultura europea, colaboran 
y evaluar nuestro progreso cultural, obtenernos resultados que nos 
guir utilizando marcos referenciales europeisantes para analizar 
do de este mestizaje, que al no ser contemplado como tal y al se 
por nuestras sociedades; continuamos de una manera u otra renega~ 
canos somos par~icipes, no es aceptado, ni siquiera reconocido 

Sin embargo este fenómeno cultural del cual todos los ameri 
"No se puede tapar el sol con un dedo" 

los americanos. 
consolidaron y que son en realidad los elementos de idehtidad de 
gros; mestiz~jes culturales que con el tiempo se incrementaron. y 

renciadas que compartían por igual criollos, mestizos, indios y ne 
intercambio, es decir, fueron creando cultura nuevas y bien dife 
ambas partes y les permitían llegar a acuerdos de comunicación e 
los europeos y precolombinos  que en cierto modo satisfacían a  

Todo ~sto dió como resultado productos nuevos  diferentes a 
las importaciones europeas. 
culturas autóctonas tambi~n se vieron fuertemente impactadas por 
por la tradición indÍg€na o negra según el caso y a su vez las  
nativas. El rito religioso y la religión misma, se vió trastocada 
que no perdian las cualidades. de confort que tenian las viviendas 
adecuaban a las demandas de uso de las costumbres europe?s, pero 

~: [ 

con el paso del tiempo  tipologías nuevas, que se ron creando 
factoriamente a las condicionantes de clima y medio ambiente, fue 
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son como ya he dicho, resultado de la confrontación y unión de  

culturas europeas, precolombinas, africanas y asiáticas  en alg~ 

nos casos. Es por ésto que debemos convenir que las culturas  

americanas son suigeneris, que si.bien podemos reconocer a otras 

como antecedentes de las nuestras, no se puede aspirat' a ser como 

aquellas, ya que en realidad las nuestras son.evoluciones de las 

mismas y no degeneraciones o subdesarrollos sobretodo de las eu 
ropeas como es costumbré conceptualizarlo. Por ello es impres 
cindible que nos reconozcamos como producto y productores de cul 
turas propias y diferentes, que no pueden ni deben estar supedit~ 
das a la aprobación y comprensión externa. 

"Todos coludos o ... todos rabones" 
Es tiempo que· dejemos de poner la vista en Europa, es necesa 

rio liberar nuestras culturas del escrutinio europeo, ya es hora 
que demandemos nuestros derechos, que culminemos el surgimiento  
de América, reclamando nuestra inclusión en el mundo; ·no podemos 
seguir aceptando la existencia de un mundo dividido en oriente y 
poniente que considera como centro del mismo a Jerusalém y que 
contin6a excluyendo a nuestro continerite conceptualmente, así co 
mo el uso y pos.esión del nombre que nos fue asignado. Somos Améri 
ca y americanos, no debemos asumir una diferenciación que surgió 
como un sentimiento discrimiriatorio y que nos convierte en subcon 
tinente; Latioamérica bien puede ser un termino que nos identifi 
que y coecione, pero no debemos permitir que este nos marque y s~ 
ñale, tampoco es correcto que dejemos que un pais nos despoje del 
nombre y el reconocimiento implícito en el mismo. 

LLegó el momento de reconciliarnos con nuestros procesos his 



tóricos y que reconozcamos nues~ras capacidades y virtudes, que  
~ejernos atrás todos esos mitos que la literatura, el cine, y la 
imaginería a creado de nosotros, pues ni la Argentina es solo pa~ 
pa y gauchos, ni Perú es llamas, incas y quenas, tampoco Brasil  
es pura samba y selva, ni México es charros, chinas~poblanas e 1n 
dios sentados junto a un nopal. 

El tratar de encontrar una imagen única y exclusiva que nos 
identifique, es algo tan grave y dañino, corno lo expuesto ante 
riorrnente. Al revisar nuestra geografía, al contemplar nuestra 
conformación social, comprenderemos que no podernos excluir nada, 
que nuestras historias son muy ricas en acontecimientos, que nues 
tras geografías y paisajes son muy variados y diversos y que nues 
tias r~spuestas a los mismos son adecuadas y satisfactorias; al  
ir de la co~ta a la cumbre nevada y de la selva al desierto, he 
mas creado muchas culturas e identidades, un mosaico increíble y 

maravilloso de ingenio y creatividad ~umana que no puede ser neg~ 
do o disminuido por una identidad "oficial" u oficialista. Sirnpl~ 
mente hay que aceptar que los vínculos que nos unen e identifican 
están en el subconciente, que son una gama de espacios, colores, 
sonidos; olores y sabores, que es un idioma y muchos dialectos,  
que nuestra identidad está en las adaptaciones y transformaciones 
que hacernos de esos mundos externos a nuestras realidades, que la 
identidad está en nuestras costumbres y tradiciones, que es im  
prescindible que concienticemos que todo ésto no es "folklore" si 
no cuerpo y esencia de nuestras culturas y que nuestras identida 
des nacionales no empiezan, ni terminan en una época o en una re 
gión específica de.nuestros territorios o historias y que por lo 
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mismo nuestras identidades son muchas. 
"¡Diles que no me maten! o no oyes ladrar los.perros" 
No obstante hay que aceptar que estas identidades que siem 

pre hemos tenido y no r~conocido, están siendo cada día más amena 
zadas, que esta" necesidad de modernidad" y este hastiazgo de -- 
subdesarrol1.o nos esta aniquilando.· Si bien es cierto que hay mu 
chos problemas y muchas carencias por resolver y satisfacer, no  
será a través de la importación de tecnológias y apariencias ex 
tranjeras como lo vamos a conseguir. Volvemos a caer en el mito  
de la imagen, no por tener edificios en altura con fachadas de  
cristal espejo, nos volvemos Nueva York o Chicago  que en el fon 
do, tampoco creo que sea la intención subconciente. 

Es preciso que como escuelas de arquitectura en busqueda de 
una identidad propia que nos represente, mostremos un frente a la 
intromisión cultural gringa, haciendo conciencia en los alumnos. 
que estas oligarquías industriales, a través de una supuesta mo 
dernidad, mercanti¡ista, consumista y contaminante; degradan por 
medio de la publicidad y propaganda a nuestras culturas que pue 
den ser modernas e innovadoras, mediante la conservación de tradi 
ciones culturales y tecnológicas, que satisfagan y se adecúen más 
ampliamente a nuest~as verdad~ras necesidades y que n9 aceptemos 
la copia indiscriminada y acrítica de las modas exportadas por  
los Estados Unidos, Japón y Europa, pues no es la importación de 
imagen lo ~ue nos hará modernos y desarrollados. Sin embargo, hay 
que hacer hincapie, que tampoco en el retorno al pasado y la exa! 
tación vernácula está la fortaleza contra el embate extranjeto.  
Sino en la busqueda conciente y meditada que reconoce las virtu 
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des de la historia y las demandas del presente y el futuro, como 
sucedi6 en la conformaci6n de nuestras culturas. 
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